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RESUMEN: Se establecen Escenarios Mundiales en un marco de cambio global que dota 
de una fuerte incertidumbre su definición, pero cuya influencia sobre los Escenarios del 
Modelo Territorial Español, en 2015, es creciente y determinante, considerándose previ-
siones alternativas de la dinámica que en la actualidad están marcando el rumbo de las 
principales transformaciones socioeconómicas, territoriales y ambientales: la mundiali-
zación financiera y las crisis económico-especulativas, la energía y su influencia sobre el 
transporte, el cambio climático y la sostenibilidad del planeta, o las respuestas previstas 
para prever y neutralizar sus efectos más negativos. Se parte de una síntesis inicial de lo 
recogido en distintos documentos y artículos sobre lo que han sido los principales ele-
mentos configuradores del Modelo territorial de 2008 y se definen los Escenarios previ-
sibles para el horizonte 2015, llegando a la conclusión de que, en cualquiera de los Es-
cenarios, la evolución territorial, con mucha menor intensidad, continúa las pautas 
históricas de transformación del espacio en España en los últimos decenios, con la con-
centración relativa de población y actividad en las zonas históricamente más favorecidas, 
pero con empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y la cohesión territorial, 
aunque con matizaciones en cada uno de los Escenarios considerados.

DESCRIPTORES: Modelo territorial. Cambio global. Cambio climático. Prospectiva. Ener-
gía. Petróleo.

1. Introducción

Hacer previsiones sobre un Escenario a 
medio plazo para el Modelo Territorial 
Español (MTE) en un marco de incerti-

dumbre total sobre la economía española, de-
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1  Como ejemplo de esta variabilidad se puede señalar que, 
en el Informe del FMI del mes de septiembre de 2011 
(pág. 224), las predicciones de incremento real del PIB 
para España eran del 0,8%, en 2011, del 1,1% en 2012, y 

pendiente de lo que puede pasar con la Unión 
Europea y con el euro, es una tarea difícilmente 
abordable con una cierta fiabilidad1. Y ello pese 
a que el Modelo territorial tiene una inercia muy 
fuerte y en él los cambios exigen largos perío-
dos de tiempo para manifestarse de forma sig-

  de un ascenso gradual hasta el 1,8% en 2016. En las 
predicciones de cuatro meses después (enero de 2012) 
esas cifras habían pasado a ser de –1,7% para 2012, 
cambiando no sólo de signo (de crecimiento a recesión) 
sino en más de 2,8 puntos porcentuales (255% de varia-
ción).
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nificativa. Con esa incertidumbre, pero asu-
miendo que España seguirá dentro del marco 
del euro, en este artículo se busca una aproxi-
mación a estos Escenarios siguiendo la línea 
de lo establecido en la investigación dirigida por 
el autor, de título Transformaciones territoriales 
en España tras 30 años de Constitución Espa-
ñola e Informe de prospectiva sobre el Modelo 
territorial 2015 (SERRANO & al., 2010)2.

En un artículo cuyo principal objetivo es esta-
blecer los posibles Escenarios potenciales del 
Modelo territorial español a medio plazo, el pri-
mer paso necesario es definir lo que se entien-
de por Modelo territorial3. La definición concre-
ta que se mantiene es la de que el «Modelo 
territorial es el reflejo espacial de la forma en 
que la sociedad usa, organiza, se relaciona y 
transforma el territorio» (SERRANO, 1999, 2000 
y 2002). Así definido, la comprensión del Mo-
delo territorial exige, en primer lugar, el estudio 
e integración de una serie de elementos para 
cada territorio considerado, de los que los fun-
damentales para diagnosticar y comprender su 
funcionamiento son: el sistema de ciudades, 
los potenciales económicos, infraestructurales, 
usos del suelo, patrimonio territorial y normati-
va protectora o reguladora del territorio conte-
nida en su planificación territorial o en la sec-
torial con fuerte incidencia territorial (objetivos 
y líneas propias de intervención establecidas 
por cada administración o gran agente territo-
rial —latifundistas, multinacionales, etc.). El 
segundo aspecto fundamental para la caracte-
rización del Modelo territorial es la considera-
ción del esquema de interrelaciones que se 
producen entre todos los elementos/agentes 
sociales anteriores, estableciendo cuales son 
las determinantes de la dinámica de transfor-
mación del Modelo. Los dos últimos aspectos 
fundamentales para la caracterización del Mo-
delo territorial son su consideración como re-
sultado de un proceso (lo que exige una 

2  Las fuentes básicas de partida para la definición de los 
Escenarios contemplados en este artículo han sido la ci-
tada investigación (SERRANO & al., 2011) para el MARM, 
las reflexiones y aportaciones realizadas para el Work-
shop de junio de 2010 sobre «Urban Challenges» recogi-
das por la COMISIÓN EUROPEA (2011) en el documento 
«Cities of Tomorrow», los trabajos del Programa Trans-
portes, del Proyecto Cambio Global España 2020/2050, y, 
por último, los estudios e investigaciones que sobre sos-
tenibilidad, prospectiva urbana, regional o global han rea-
lizado la propia CE (2008, 2010, 2011), ESPON (2007), 
OCDE (2008, 2011), IEA (2011), GFN (2011), Naciones 
Unidas —IPPC (2011), UNDESA (2011)—, SEE (2011), 
entre otros, a cuyos documentos concretos nos referire-
mos en cada caso.

3  La definición que se mantiene la caractericé, por primera 
vez, en los estudios de doctorado de Ciencias Económi-
cas a finales de los setenta, asociándola a la relación en-
tre «formación social» y «territorio»: el Modelo territorial se 

aproximación histórica al análisis del Modelo) 
y la determinación del carácter dialéctico de su 
dinámica (si el Modelo territorial es el reflejo 
espacial de una determinada formación social, 
es evidente que la dialéctica presente en ésta 
va a condicionar e influir en la dinámica de 
aquél). Por último, la definición de los Escena-
rios que se consideran exige la determinación 
de los elementos que en la actualidad están 
marcando el rumbo de las principales transfor-
maciones sociales. La mundialización financie-
ra y las crisis económico-especulativas, la 
energía y su influencia sobre el transporte, el 
cambio climático y la sostenibilidad del plane-
ta, o las respuestas previstas para prever y 
neutralizar sus efectos más negativos, son 
otros tantos aspectos fundamentales que se 
consideran en este artículo, porque van a te-
ner una gran importancia para definir la diná-
mica socioeconómica y el Modelo territorial 
español en el citado horizonte del 2015.

2.  Mundialización financiera y crisis 
económico-especulativas

Una de las características distintivas del siglo 
XX ha sido, sin lugar a dudas, el fuerte proceso 
de mundialización de la economía financiera 
que se logra en la última década del mismo. 
La simultánea desaparición de la Unión Sovié-
tica, la implantación generalizada de una filo-
sofía basada en el beneficio económico indivi-
dual (que los conservadores defienden como 
paradigma de acción social), la subordinación 
del interés general a esta filosofía a través de 
la desregulación financiera y la creación de 
múltiples productos financieros derivados (y de 
la ingeniería financiera subyacente), junto a la 
desprotección de los más débiles frente a los 
agentes con mayor capacidad de intervención 
productiva y especulativa, así como la radical 
transformación en las facilidades para el movi-

  definía como «el reflejo espacial de una determinada for-
mación social». Desde un punto de vista epistemológico la 
definición se fue precisando en los apuntes de 1979 y 
1980 del IV y V Curso de Postgrado de Ordenación del 
Territorio (COT) sobre el Sistema de Ciudades y, con una 
difusión más general, se recogió en SERRANO (1981). Pero 
quizá el elemento fundamental del proceso para perfilar su 
contenido, fue la realización por mi parte de los estudios 
sobre el Sistema de Ciudades, elaborados para el Minis-
terio de Obras Públicas, que habrían de servir de referen-
cia territorial para el Primer Plan de Carreteras (1979), 
que permitieron una profundización de la evolución y ca-
racterización de este Modelo a partir de estudios de sin-
gular interés como los de CAPEL (1975), LASUÉN (1976) y 
DÍEZ NICOLÁS (1972), entre otros. Posteriormente, tras 
más de treinta años de trabajar de forma práctica en Es-
paña, Marruecos y El Salvador con este concepto, puedo 
certificar su utilidad para la previsión y planificación terri-
torial y urbana.
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miento de capitales que significa la irrupción 
de internet, han acelerado, desde principios de 
la década de los 90, la extensión planetaria de 
la globalización financiera, en tiempo real, y de 
los procesos de especulación que han despla-
zado a la economía productiva como fuente 
principal de acumulación de capital en las eco-
nomías desarrolladas4.

La gran acumulación de capital se produce en 
sucesivos ciclos, basados en la generación de 
burbujas especulativas, con las correspondien-
tes crisis económicas de creciente incidencia 
sobre una distribución de la renta global más 
desigual —cuya corrección por los estados 
viene muy dificultada por la existencia de los 
paraísos fiscales y por el creciente poder polí-
tico del sistema financiero— y sobre un retro-
ceso de la sociedad del bienestar. Las crisis 
financieras resultantes no son un fenómeno 
reciente, pero su frecuencia e intensidad están 
siendo mucho mayores a medida que el peso 
del sector financiero-especulativo se incremen-
ta mundialmente. Así, mientras que desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial hasta la 
década de los 70 apenas sí se podrían señalar 
media docena de crisis financieras de inciden-
cia significativa, desde entonces se pueden 
citar más de un centenar de crisis financieras 
que han afectado a casi un centenar de paí-
ses. Desde 1994 y hasta la crisis actual, inicia-
da en 2007 en Estados Unidos, pueden citarse 
una docena de grandes crisis asociadas a dis-
tintos motivos (especulación en divisas, punto.
com, vivienda, petróleo, alimentos básicos, 
oro...) pero detrás de las cuales siempre están 
presentes fuertes procesos financiero-especu-
lativos: devaluación del dólar de Estados Uni-
dos y ruptura de Bretton Woods (1971-1973), 
stagflación (estancamiento más inflación) en el 
mundo desarrollado (1979-1982); la década 
perdida de Japón resultado de la burbuja fi-
nanciera e inmobiliaria (1980-1990); burbuja 
inmobiliaria y crash bursátil, con la crisis sueca 
como referente del inicio del deterioro de la 
sociedad del bienestar (1987-1990); la crisis 
en México y Venezuela (1994-1995); en el Su-
deste asiático (1997); la crisis global asociada 

4  La magnitud de esta transformación, tanto a nivel global 
como a nivel del país, Estados Unidos, en el que se inicia 
la crisis, se refleja en que se estima que las transaccio-
nes anuales de capitales especulativos superan en 75 
veces a las transacciones de bienes y servicios (econo-
mía real) y en 70 veces al PIB mundial (a mediados de 
los noventa era 25 veces), siendo que de estas transac-
ciones especulativas internacionales, del orden del 80% 
se corresponden con transacciones en los mercados de 
divisas y que la duración de gran parte de las inversiones 
es inferior al día. Por otra parte, las Conclusiones de la 
Financial Crisis Inquiry Commission (2011) creada por el 

a las punto.com (1997-2003); en Rusia (1998); 
en Ecuador (1999-2009); en Brasil (1999); en 
Turquía (2001); en Argentina (2001-2002), o 
en la República Dominicana (2003-2004).

Estas crisis y la creciente mundialización han 
propiciado que la actividad productiva de bie-
nes y servicios haya ido deslocalizándose pro-
gresivamente de los países desarrollados y 
trasladándose a países en vías de desarrollo, 
afectando seriamente a las respectivas estruc-
turas productivas y a sus correspondientes Mo-
delos territoriales. El peso de la especulación y 
la creación de burbujas ha alcanzado tal mag-
nitud que ha acabado por condicionar y regir la 
política de los países, insertándolos en una es-
piral diabólica de protección del sistema finan-
ciero local, cuando estalla la burbuja, a través 
de un endeudamiento público que vuelve en 
contra del país (por su endeudamiento deriva-
do del salvamento del sistema financiero) los 
procesos especulativos del sistema financiero 
global. Como se dice en el lenguaje política-
mente correcto, los mercados (financiero-espe-
culativos) dominan hoy, y condicionan de forma 
determinante la política, cuestionando el man-
tenimiento del nivel de bienestar alcanzado en 
los países occidentales. Tanto este hecho 
como el que periódicamente es el mercado in-
mobiliario el objetivo de los procesos especula-
tivos, justifican la señalada incidencia sobre el 
Modelo territorial. A la que se unen, en el mo-
mento actual, las variaciones demográficas es-
perables en los próximos años, su presión so-
bre la insostenibilidad del planeta y, en 
particular, su incidencia sobre la demanda y el 
coste del petróleo y de la energía, así como los 
crecientes costes que el cambio climático ten-
drá sobre los Modelos territoriales y urbanos.

3.  Escenarios globales 
y su influencia sobre España

Desde el punto de vista demográfico, en 1987 
se habían superado los cinco mil millones de 
habitantes en el planeta; veinticuatro años 
después, en 2011, se estima que se han supe-

  Congreso de Estados Unidos, señala (pág. XVII): From 
1978 to 2007, the amount of debt held by the financial 
sector soared from $3 trillion to $36 trillion, more than 
doubling as a share of gross domestic product. The very 
nature of many Wall Street firms changed from relatively 
staid private partnerships to publicly traded corporations 
taking greater and more diverse kinds of risks. By 2005, 
the 10 largest U.S. commercial banks held 55% of the 
industry’s assets, more than double the level held in 1990. 
On the eve of the crisis in 2006, financial sector profits 
constituted 27% of all corporate profits in the United Sta-
tes, up from 15% in 1980.
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rado los siete mil millones y que la caída de la 
natalidad, el envejecimiento de la población y 
su urbanización, empiezan a ser característi-
cas de todos los países. Además, la incidencia 
mundial de esta mayor población urbanizada 
se manifiesta en cambios radicales en los usos 
del suelo (deforestación y cambios en las pau-
tas de uso agrícola), un creciente consumo 
energético y global (imposible de generalizar al 
nivel de los países desarrollados para todos 
los habitantes del planeta) y una generación 
de residuos también en ascenso; factores, to-
dos ellos, que están produciendo graves pro-
blemas y tensiones en el plano económico, 
social y territorial.

En abril de 2011, la Secretaría de Naciones 
Unidas en materia de población —UNDESA 
(2011)— advertía de los riesgos demográficos 
para el planeta de continuar la tendencia del 
período 2005-2010, en el que el crecimiento 
de la población había seguido siendo significa-
tivo aunque la fecundidad se habría situado, 

en media, en el «nivel de remplazo» (en 2011, 
unos 2,1 hijos por mujer); la población para el 
período 2010-2050 se prevé creciente, y la po-
blación para 2050 se estima que llegará a ser 
del orden de 9.000 millones de habitantes; 
aunque la Secretaría de la ONU advierte del 
riesgo de que esa cifra pueda llegar a ser muy 
superior si la actual dinámica demográfica se 
mantiene, porque el descenso de fecundidad 
esperado quedaría sobrepasado por la mayor 
esperanza de vida.

Este incremento demográfico asociado a la ge-
neralización de la sociedad de consumo a nue-
vos contingentes de población, plantea la in-
tensidad de la insostenibilidad del actual 
modelo económico. En efecto, el que denomi-
namos Escenario más probable estima que la 
población puede pasar, en media, a unos 
7.300 millones, para el 2015 y a unos 8.300 
para el 2030 —UNDESA (2011)— con una 
evolución que se aprecia en el cuadro siguien-
te (ver FIG. 1), en el que se han construido tres 

FIG. 1/ Evolución y escenarios demográficos, económicos y de consumo energético globales. 
Escenarios globales 2015 y 2030

Escenarios % de variación

Concepto 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2009 2010 2015 2030 00-07 07-15 07-30

Población mundial
(escenario más 
probable)

4,1 4,4 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,7 6,8 6,9 7,3 8,3 8,9 9,6 24,6

% población urbana
(escenario más 
probable)

37,2 38,9 40,8 42,6 44,5 46,4 48,6 49,3 50,1 50,5 52,4 59,0 6,3 6,3 19,7

Población mundial
(escenario máximo) 4,1 4,4 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,7 6,8 6,9 7, 8,8 8,9 11,1 32,1

% población urbana
(escenario máximo) 37,2 38,9 40,8 42,6 44,5 46,4 48,6 49,3 50,1 50,5 52,0 57,0 6,3 5,5 15,6

Población mundial
(escenario mínimo) 4,1 4,4 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,7 6,8 6,9 7,2 7,9 8,9 8,1 18,6

% población urbana
(escenario mínimo) 37,2 38,9 40,8 42,6 44,5 46,4 48,6 49,3 50,1 50,5 52,8 61,0 6,3 7,1 23,7

PIB mundial 
(escenario más 
probable)

5.799 10.985 12.432 21.901 29.675 32.213 45.621 55.805 58.078 63.044 72.027 104.277 73,2 29,1 86,9

PIB mundial 
(escenario máximo) 5.799 10.985 12.432 21.901 29.675 32.213 45.621 55.805 58.078 63.044 75.603 136.156 73,2 35,5 144,0

PIB mundial 
(escenario mínimo) 5.799 10.985 12.432 21.901 29.675 32.213 45.621 55.805 58.078 63.044 69.606 80.810 73,2 24,7 44,8

Consumo energético 
(escenario más 
probable)

6.098 7.105 7.578 8.574 8.997 9.740 11.126 11.681 11.787 12.152 16.665 19,9 4,0 42,7

Consumo energético 
(escenario máximo) 6.098 7.105 7.578 8.574 8.997 9.740 11.126 11.681 11.787 14.822 22.321 19,9 26,9 91,1

Consumo energético 
(escenario mínimo) 6.098 7.105 7.578 8.574 8.997 9.740 11.126 11.681 11.787 9.482 11.008 19,9 –18,8 –5,8

Población: en miles de millones (http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm)
PIB: en miles de millones de US$ corrientes (http://databanck.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4)
Consumo energético: miles de kilotoneladas de petróleo equivalente (http://databanck.worldbank.org/ddp/home.
do?Step=3&id=4)

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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Escenarios que nos llevan a una población 
para 2030 de entre 7.900 y 8.800 millones de 
personas, con incrementos de entre el 19 y el 
31% respecto a 2007, que se ha tomado como 
año de referencia para la definición de los Es-
cenarios.

Territorialmente el crecimiento demográfico se 
concentra cada vez más en las regiones en de-
sarrollo del mundo, y sobre todo en África, re-
presentando los países desarrollados un por-
centaje cada vez menor del total de la 
población, ya que el número de países desa-
rrollados que registran un descenso del creci-
miento vegetativo es cada vez mayor, y sólo 
mantienen su equilibrio poblacional por la vía 
de la inmigración. Vía generadora de graves 
desencuentros y conflictos sociales, y de apari-
ción de nefastas y peligrosas tendencias xenó-
fobas, sobre todo en un marco de sucesivas 
crisis globales. No obstante, según las previsio-
nes de Naciones Unidas, más de 700 millones 
de personas (cerca del 10% de la población 
mundial estimada) desean emigrar hacia las 
áreas desarrolladas, de las que la Unión Euro-
pea es uno de los destinos más significativos.

La segunda consideración territorial hace refe-
rencia a los procesos de creciente urbanización 
de la población con importantes cambios en las 
formas de vida y de relación con el territorio. 
Así, UNDESA (2011) estima que en 2008 el 
50% de la población era urbana y los Escena-
rios definibles para 2030 nos permiten situar 
dicho porcentaje en el 59%, como cifra más 
probable, con extremos en el 61% y 57% res-
pectivamente. Y esta urbanización se concen-
trará de forma creciente en ámbitos con carac-
terísticas metropolitanas o de regiones 
funcionales urbanas, pasando éstas de repre-
sentar desde el 14% de la población total, en 
1960, al 20% en el 2000, el 21% en el 2010, y 
el 24% esperado para el 2030; destacando, 
además, el fuerte crecimiento registrado y espe-
rado para las metrópolis de los países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) que poseerán 115 
del total de las 30 mayores metrópolis previstas.

Aunque la deslocalización de actividades de 
los países de la OCDE hacia estas grandes 
metrópolis en los países en desarrollo explica 
gran parte de su evolución demográfica, el 
mantenimiento de las desigualdades económi-

5  Según los datos de UNDESA (2011), China, tendrá 5 me-
trópolis y el 14% de la población total de las 30 mayores 
metrópolis; India y Estados Unidos 3 y el 16% y el 9%, 
respectivamente, Brasil, 2 y el 7%, y Rusia, una y el 2%. 
Las metrópolis de los BRIC acogerán, aproximadamente, 
un 40% de la población total de las 30 primeras metró polis

cas seguirá siendo un factor fundamental de 
atracción de población hacia los países de la 
OCDE. Su tendencia futura dependerá de la 
coyuntura económica y de la eficacia de las 
políticas de lucha contra la inmigración ilegal, 
pero ésta no decrecerá mientras se manten-
gan las fuertes desigualdades existentes en 
términos económicos y sociales entre una po-
blación creciente, joven y de escasas oportuni-
dades económicas, y una OCDE envejecida, 
rica y con demanda de trabajadores de escasa 
cualificación.

En todo caso, el proceso de cambio global que 
se registra está llevado al planeta a una encru-
cijada en la que las tasas de crecimiento eco-
nómico están en continua variación. En el cua-
dro anterior (ver FIG. 1) se han recogido, 
atendiendo a los últimos informes de la OCDE 
(2011), UE (2011) y FMI (2012), los Escenarios 
económicos más probables que se asumen 
para el planeta para 2015, aceptando un incre-
mento medio acumulado del 3,7%, 2,0% y 
2,7%, respectivamente, para el Escenario 
máximo, mínimo y medio, entre 2010 y 2015. 
Estos Escenarios implican un incremento de la 
renta media per cápita mundial del 2,4%, 1,1% 
y 1,6%, respectivamente, entre 2010 y 2015. 
Estas cifras contrastan con el incremento re-
gistrado del período 2000-2010, que fue, del 
7,3%, y plantean las perspectivas de agota-
miento del modelo previstas para los próximos 
dos decenios, lo que también tendrá influencia 
para España y su evolución territorial.

Adicionalmente, los equilibrios territoriales es-
tán también variando, con China previsible-
mente superando a Estados Unidos, e India a 
Japón en su PIB hacia el 2015, convirtiéndose 
en la primera y tercera potencias productivas 
del mundo, respectivamente, aunque muchas 
de las rentas de esos PIB vayan a parar a mul-
tinacionales de Estados Unidos, UE o Japón. 
De hecho, a finales del siglo XIX, en la primera 
fase de consolidación del capitalismo, la prime-
ra potencia económica mundial era el Reino 
Unido, seguido de Alemania y Francia; en la 
segunda fase, a mitad del siglo XX el orden era 
el de Estados Unidos, Japón y Alemania; en 
2010 ese orden ha pasado a ser Estados Uni-
dos, China y Japón, desapareciendo la presen-
cia europea; y, para 2030 el orden esperado 
será China, Estados Unidos e India, con un 

  mundiales. El ámbito Asia oriental-Estados Unidos acoge, 
con 18 metrópolis, el 56% de la población total; Iberoamé-
rica, con 6 metrópolis, el 19%; África, con 3 metrópolis, el 
9%; y Turquía, Francia y Rusia una, con el 3%, 2%, y 2%, 
respectivamente.
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peso creciente del suroriente asiático6 y una 
presión fuertemente incrementada del consu-
mo, de la motorización y de la demanda ener-
gética en estos países, pero con unas restric-
ciones del medio crecientes y una presión de la 
demanda sobre los recursos naturales que van 
a generar fuertes incrementos en sus precios, 
siempre acompañados de la especulación.

En este marco, cabe preguntarse hasta qué 
punto el desarrollo científico-técnico que ha per-

6  Hong-Kong ya es la mayor bolsa mundial, el renminbi (di-
visa china) es una de las monedas de mayor fortaleza en 
el planeta y el avance en la Zona de Libre Cambio de Asia

mitido modificar los procesos productivos y 
adaptar el uso de los recursos a las nuevas ne-
cesidades sociales hasta la actualidad, va a po-
der resolver las nuevas contradicciones asocia-
das al cambio global que necesariamente se ha 
de derivar del incremento de población, consu-
mo global y energía, así como de la progresión 
de la urbanización, con un fuertísimo incremen-
to de la presión per cápita sobre el medio. Y 
ello, además, en el marco de una fuertísima re-
sistencia por parte de las fuerzas económicas a 

  incrementará aún en mayor medida el peso de su zona 
suroeste a nivel mundial.

FIG. 2/ Evolución y escenarios de huella ecológica, biodiversidad e indicador sintético de sostenibilidad globales. 
Escenarios globales 2015 y 2030

Escenarios % de variación

Concepto 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2015 2030 00-07 07-15 07-30

Huella ecológica personal 
(ha/hab) (escenario más 
probable)

2,4 2,5 2,8 2,8 2,8 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 3,4 6,5 0,1 26,0

% huella carbono en total
(escenario más probable) 12 20 31 36 40 41 44 46 48 52 54 57 62 12,7 6,5 15,8

Total huella ecológica 
personal (ha/hab) (escenario 
máximo)

2,4 2,5 2,8 2,8 2,8 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,7 3,5 5,1 6,5 29,8 89,1

% huella carbono en total
(escenario máximo) 12 20 31 36 40 41 46 48 52 54 61 70 12,7 13,9 30,7

Total huella ecológica 
personal (ha/hab) (escenario 
mínimo)

2,4 2,5 2,8 2,8 2,8 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,7 2,0 2,2 6,5 –25,9 –18,4

% huella carbono en total
(escenario mínimo) 12 20 31 36 40 41 44 46 48 52 54 54 54 12,7 0,9 0,9

Total biocapacidad personal 
(ha/hab) 3,7 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 –8,8

Huella total mundial 
(escenario más probable) 7,24 8,38 10,14 11,22 12,33 12,57 14,02 14,85 15,49 17,59 17,99 197 28,2 16,2 9,5 56,8

Biocapacidad total mundial 
(escenario más probable) 11,148 11,51 11,56 11,60 11,65 11,74 11,89 11,97 11,96 11,92 11,89 12,0 12,4 –0,5 0,9 4,2

Índice huella ecológica/
biocapacidad (escenario más 
probable)

0,63 0,73 0,88 0,97 1,06 1,07 1,18 1,24 1,29 1,45 1,51 1,6 2,3 16,8 8,6 50,4

Huella total mundial 
(escenario máximo) 7,24 8,38 10,14 11,22 12,33 12,57 14,02 14,85 15,49 17,29 17,99 25,9 44,9 16,2 43,9 149,4

Biocapacidad total mundial 
(escenario mínimo) 11,48 11,51 11,56 11,60 11,65 11,74 11,89 11,97 11,96 11,92 11,89 11,9 12,1 –0,5 0,0 1,7

Índice huella ecológica/
Biocapacidad (escenario 
máximo)

0,63 0,73 0,88 0,97 1,06 1,07 1,18 1,24 1,29 1,45 1,51 2,2 3,7 16,8 43,9 145,2

Huella total mundial 
(escenario optimista) 7,24 8,38 10,14 11,22 12,33 12,57 14,02 14,85 15,49 17,29 17,99 19,7 25,6 16,2 9,5 42,5

Biocapacidad total mundial 
(escenario optimista) 11,48 11,51 11,56 11,60 11,65 11,74 11,89 11,97 11,96 11,92 11,89 12,1 12,6 –0,5 2,0 5,8

Índice huella ecológica/
Biocapacidad (escenario 
optimista)

0,63 0,73 0,88 0,97 1,06 1,07 1,18 1,24 1,29 1,45 1,51 1,6 2,0 16,8 7,4 34,7

Huella ecológica y biocapacidad: hectáreas globales (http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_
Nations/).

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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toda alternativa al modelo que ponga en cues-
tión la propia idea de crecimiento económico.

Pero, según se recoge en el cuadro anterior 
(ver FIG. 2) indicadores globales como el co-
ciente entre huella ecológica y biocapacidad 
nos alertan de los graves riesgos de este tipo 
de comportamiento. En un Escenario optimis-
ta, suponiendo que se fuera capaz de que el 
incremento del porcentaje de la huella de car-
bono en la huella ecológica per cápita entre 
2007 y 2030 permaneciera constante, que se 
cumplieran los Escenarios mínimos de incre-
mento de energía consumida y de renta per 
cápita, y que la biocapacidad per cápita crecie-
ra a la mayor tasa registrada en el período 
1961-2007, obtendríamos, en el 2030, una so-
brepresión del 100% (es decir, se necesitarían 
dos planetas para satisfacer las necesidades 
de consumo y absorción de emisiones y resi-
duos). En los otros dos Escenarios, más pro-
bable y de máximo de población, producción y 
consumo, los valores de la sobrepresión se-
rían del 130% y del 270%, respectivamente.

Llegar a cualquiera de estos incrementos de la 
sobrepresión tendría unas consecuencias so-
bre el equilibrio del planeta y sobre los proce-
sos globales que se desarrollan sobre el mis-
mo, que hacen imposible suponer que se 
pueda mantener durante mucho tiempo esta 
evolución sin la aparición de sucesivas crisis 
globales. Y no se consideran posibles mejores 
Escenarios mundiales sin cambios radicales 
en el modelo de desarrollo de la actual socie-
dad urbana de consumo, concentrado y polari-
zado territorialmente, hacia el que tiende el 
conjunto de la humanidad y ya presente desde 
hace décadas en España.

Elementos destacados de este proceso de fuer-
te avance hacia la insostenibilidad global de la 
actuación humana sobre el planeta son el pro-
gresivo consumo energético y de combustibles 
fósiles, y las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) y el cambio climático asocia-
dos, así como sus graves consecuencias am-
bientales y económicas asociadas, tal y como 
se señala por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático de Naciones Unidas —IPPC 
(2011)— que muestra que ya con la situación 
actual7 de concentración de gases la tempera-
tura media global aumentará entre uno y tres 

7  En 2010 se ha alcanzado un máximo histórico de niveles 
de gases de efecto invernadero, con unas emisiones glo-
bales que eran del orden de un 30% superiores a las de 
2000 y un 45% superiores a las de 1990 (aunque el con-
junto de los llamados países industrializados generaron 
en 2010 un 7,5% menos de emisiones que en 1990, pero 

grados centígrados a mediados de siglo, y de 
dos a cinco grados a finales del mismo, lo que 
generará pérdidas de miles de millones de 
euros y afectará gravemente a sectores econó-
micos como el turismo y la agricultura, con indu-
dables consecuencias sobre el Modelo territorial 
de países como España, cuya vulnerabilidad 
económica y del modelo territorial al aumento 
de las temperaturas es especialmente grave, 
afectando de forma severa a nuestros balances 
hídricos, a nuestra agricultura, sistema forestal, 
ecosistemas y, de manera directa e indirecta, a 
la conservación de la biodiversidad; pero tam-
bién al turismo y al confort climático de nuestras 
ciudades, a través de su incidencia en sus con-
sumos y dependencia energética; y, desde otra 
perspectiva, a través del incremento del riesgo 
en nuestros ya muy frágiles litorales, como con-
secuencia del incremento esperado en la inten-
sidad y gravedad de los temporales y en el pro-
gresivo incremento del nivel de nuestros mares.

En la «Hoja de Ruta para lograr una Economía 
Baja en Carbono para el 2050» —CE (2011)— 
se pretende compaginar los crecimientos en 
los consumos y las emisiones previstas, tanto 
a nivel nacional como de la UE, con la necesi-
dad de reducir el 80% las emisiones de 1990 
para el año 2050, y entre el 40 y 44% para el 
2030. Pero, aceptando las previsiones disponi-
bles para el 2030, elaboradas por la Agencia 
Internacional de la Energía —AlE (2011)— el 
consumo energético, en el Escenario tenden-
cial, se incrementaría a nivel global en más de 
un 50% con respecto a la situación actual, y la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
asociados a dicho consumo incidiría en un 
cambio climático con una subida de tempera-
turas que superaría con mucho los 2-3 °C.

De hecho, se puede señalar que el consumo 
de energía es uno de los problemas estructu-
rales más graves que se plantean a la socie-
dad del siglo XXI, tanto por su íntima relación 
con el cambio climático y la insostenibilidad del 
modelo de desarrollo, como por su creciente 
influencia en los costes de producción y trans-
porte y, de forma derivada, en el frágil e ines-
table panorama político-militar mundial.

El World Energy Outlook 2011 (WEO2011), pre-
sentado el 9 de noviembre de ese año —OCDE 
(2011)— plantea con crudeza cómo la crisis fi-

con Estados Unidos aumentando sus emisiones). El global 
de emisiones estimadas, unas 30.600 TM de CO2 equiva-
lente, está cercano al límite de 32.000 Tm que no se debe-
ría sobrepasar en 2020 para tener más de un 50% de pro-
babilidad de que la temperatura no supere un incremento de 
2 °C.
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nanciero-especulativa en los países occidenta-
les y el desastre nuclear de Fukushima han lle-
vado a una clara reducción de las posibilidades 
de intervención en materia energética, con el 
resultado de que las emisiones de CO2 han al-
canzado un nuevo record mundial, la eficiencia 
de la economía mundial en el uso de la energía 
ha empeorado por segundo año consecutivo, y 
el volumen de importaciones mundiales de ener-
gía alcanza cifras record. Estos hechos, unidos 
a que el petróleo de extracción barata se está 
acabando, hacen que el incremento de precios 
de la energía sea imparable, salvo que la con-
tención de la demanda y nuevas inversiones 
consiguieran revertir el fenómeno; hecho con no 
muy alta probabilidad de ocurrencia.

El nuevo Escenario de demanda energética pri-
maria mundial recogido en el citado WEO2011 
señala un incremento de la demanda de unos 
1.200 Mtoe (millones de toneladas equivalen-
tes de petróleo) para 2015 y de unos 4.250 
Mtoe para 2035, lo que representa un incre-
mento cercano al 33% de la demanda existen-
te en 2010 para el período, en línea con lo re-
cogido en los Escenarios de páginas anteriores 
(ver FIG. 1); y donde China e India absorben un 
50% de ese incremento, en gran parte como 
consecuencia del incremento de la motoriza-
ción y de la movilidad en estos países, lo que 
justifica que la demanda prevista de petróleo 
siga siendo la mayor en 2035 (del orden del 
28%) seguida de la del carbón (24%), gas 
(23%), renovables (18%) y nuclear (7%).

El precio del petróleo, desde marzo de 2011 
hasta finales del año 2011, ha variado entre 

100 y 125 $/barril Brent; y las perspectivas de 
incremento de los costes medios de extracción 
del petróleo, la creciente demanda de los paí-
ses en desarrollo y la creciente incidencia de 
la especulación en los mercados de futuros, 
predicen un precio sostenido del petróleo por 
encima de los 100 $/barril (cinco veces el pre-
cio medio característico del período 1987-1999 
y cuatro veces la media del período 2000-
2003) y hace viable que llegue a cotas, a me-
dio plazo, de más de 120 $/barril, con puntas 
que pueden superar los 250 $/barril, más que 
duplicando los costes actuales de los carbu-
rantes.

De hecho, tanto el Fondo Monetario Interna-
cional FMI (2011) como la Agencia Internacio-
nal de la Energía AEE (2011) en sus informes 
anuales, vienen advirtiendo de que, si no se 
toman medidas se producirá una grave crisis 
energética, aun de mayor magnitud que la vi-
vida en la década de los 70 del siglo XX, que 
perjudicará seriamente al actual modelo eco-
nómico mundial. 

En este marco, la UE ha aprobado diferentes 
políticas, Directivas y hojas de ruta de desigual 
grado de coerción. La Directiva 2009/28/CE, 
de 23 de abril de 2009, relativa al fomento de 
las energías renovables, con el doble objetivo 
de disminuir la dependencia energética y de 
colaborar al cumplimiento del protocolo de 
Kyoto, hace obligatorios los objetivos de que al 
menos el 20% de la energía consumida pro-
venga de fuentes renovables y que el 10% del 
consumo de gasolinas y gasóleos sea sustitui-
do por biocarburantes de segunda generación 

FIG. 3/ Precio medio anual del barril de petróleo Brent 1987-2010

Fuente: EIA (2012) (Energy Information Administration). http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rbrtea.htm.
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para el transporte en el horizonte del 2020. Por 
otra parte, la Directiva 2010/31/CE, partiendo 
de que el 40% del consumo total de energía 
en la UE se produce en los edificaciones —y 
por tanto también las emisiones de CO2 co-
rrespondientes— y que dicho consumo tiende 
a incrementarse, valora las medidas necesa-
rias para la reducción del consumo de esa 
energía y para el uso de energía procedente 
de fuentes renovables en el sector. Establece 
requisitos para que los Estados miembros pro-
muevan la mejora de la eficiencia energética 
en los edificios existentes y en los de nueva 
construcción y la obligación de que, para 2018 
los edificios públicos y para 2020 todos los 
nuevos edificios que se vayan a construir ten-
gan un saldo de consumo energético cercano 
a cero.

Centrándonos en España y en los datos del 
2010 (SEE, noviembre de 2011) se aprecia 
que el petróleo constituye la mayor fuente de 
energía primaria en nuestro país (48% del total 
en 2010) y los productos petrolíferos la mayor 
fuente energética en el consumo final (54% del 
total, el 48% para usos estrictamente energéti-
cos, frente al 17% del gas, el 21% de la elec-
tricidad y el 5% de las renovables) siendo la 
principal fuente energética del transporte en 
España (97% del total). Por ello, el señalado 
incremento de costes en los carburantes pro-
veniente de energías fósiles incide en la actua-
lidad de forma muy destacada sobre la econo-
mía y, en particular, sobre los costes de la 
movilidad, mayoritaria en España en automóvil 
privado, sin que existan alternativas a medio 
plazo a este modo de transporte para un por-
centaje significativo de usuarios8, o para una 
estructura de transportes de mercancías que 
gravita de manera casi exclusiva sobre la ca-
rretera. Pero el petróleo es también insustitui-
ble en un porcentaje significativo en el horizon-
te del medio y largo plazo para la agricultura 
industrial (pesticidas, fertilizantes, tractores, 
bombas de riego...) o la petroquímica, lo que 
inevitablemente implicará alzas en los precios 
de todas estas actividades.

En España los informes y planes energéticos 
en marcha (El Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2011-2020, El Plan de Energías 
Renovables 2011-2020, o la Planificación 
energética indicativa, según lo dispuesto en la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sos-
tenible) contemplan voluntaristas proyecciones 

8  De hecho, no se puede olvidar que del orden de los 62 
millones de desplazamientos diarios que se realizan en 
España, alrededor de un 67% (41 millones) correspondían 
a viajes de ida al trabajo y de vuelta al domicilio, y equi-

de consumo anual de petróleo decrecientes 
tanto por mejora de la intensidad energética 
global (un 2% anual) como por duplicar el con-
sumo final de renovables (algo por encima del 
20%, que es un objetivo obligatorio) e incre-
mentar en un 40% el consumo de Gas Natural 
(ciclos combinados). Pero la prevista mejora 
de la intensidad energética en el uso del petró-
leo en estos Planes y documentos se apoya 
en una intensificación genérica y muy volunta-
rista de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética para el transporte, que se compa-
decen poco con lo que ha sido la evolución del 
consumo y comportamiento histórico de este 
sector.

Evidentemente, si el precio del petróleo se in-
crementa, el incremento del coste de transpor-
te es inevitable, aunque su magnitud depende-
rá de las mejoras en las eficiencias energéticas 
que se consigan en el sector y de los productos 
que parcialmente (electricidad, biocarburantes, 
gas, etc.) puedan sustituir al uso del petróleo. 
Las energías renovables pueden y deben sig-
nificar parte de la solución en la producción de 
energía eléctrica y en la aportación de ésta a la 
solución de la movilidad, reduciendo la depen-
dencia energética y la vulnerabilidad a los pre-
cios de las fuentes externas importadas, pero 
ello exige inversiones y políticas estables, ba-
sadas en análisis de rentabilidad socioeconó-
mica a largo plazo, que tengan en cuenta todos 
los aspectos valorables, incluidos los costes y 
beneficios externos involucrados en el proceso, 
aspecto que aparece como muy lejano en la 
política del último Gobierno español.

4.  El Modelo territorial español 
en 2008

El fuerte proceso de Cambio Global y la Crisis 
europea que está caracterizando su evolución 
desde el año 2007, afectan simultáneamente 
al sistema socioeconómico, al ambiental y al 
territorial. En este marco, en el proceso de 
configuración del Modelo territorial actual es-
pañol han sido fundamentales la logística, or-
ganización y control de la producción, la inver-
sión en infraestructuras, el modelo urbanístico 
desarrollado y que los costes de transporte de 
personas, mercancías y materiales —asocia-
dos a costes muy bajos del petróleo— tuvieran 
un carácter relativamente marginal en el con-
junto de los costes de producción. Los resulta-

  valían al 34% del total de desplazamientos, realizándose 
del orden del 63% de ellos en vehículo propio (coche o 
motocicleta).
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dos, en España, han sido fuertes incrementos 
en el consumo energético y en la emisión de 
gases contaminantes y productores de efecto 
invernadero, junto a una creciente ineficacia 
energética y ambiental en la ocupación del te-
rritorio, y una creciente dependencia exterior, 
tanto en el sector energético como en una ba-
lanza de pagos muy deficitaria.

Desde 1960 a 19709, el incremento de pobla-
ción, la demanda turística y la nueva localiza-
ción y ampliación de actividades productivas 
industriales y de servicios, generadoras todas 
ellas de fuertes movimientos migratorios y de 
nuevas demandas de infraestructuras, edificios 
y viviendas, dan lugar a un fuerte auge del 
sector de la construcción (ocupaba al 6,7% de 
la población activa en 1960, mientras que, en 
1970, el porcentaje había aumentado hasta el 
10,4%). Estos procesos se producen en una 
era en que el petróleo, junto a la industria del 
automóvil, se convierten en dos de los princi-
pales elementos condicionantes de la dinámi-
ca de trasformación de la sociedad, ya que los 
bajos precios internacionales del petróleo mar-
can un fuerte proceso de cambio en la estruc-
tura energética española (el consumo de pe-
tróleo se multiplica por 6,7 veces en el período) 
impidiendo la evolución del sistema energético 
español hacia una composición más equilibra-
da entre las distintas fuentes de suministro, lo 
que va a representar un grave problema en la 
sucesivas crisis energéticas, incluida la prime-
ra de 1973, que es fundamental para explicar 
que el paro llegue a cifras siete veces superio-
res a las existentes en 1960, convirtiéndose en 
uno de los principales problemas estructurales 
de la economía española que perdura hasta la 
actualidad.

Territorialmente entre 1960 y 1978 se genera 
una clara división en España desde el punto de 
vista económico, que a grandes rasgos va a 
perdurar hasta la actualidad, apreciándose la 
existencia de una diagonal, desde Asturias a 
Murcia, a cuyo norte se sitúan las provincias 
con mayores niveles de renta per cápita, y, a 
cuyo sur, con la excepción de A Coruña y Huel-
va, las provincias de menor nivel de renta per 
cápita. El proceso de concentración de la pro-
ducción no deja de agudizarse, pasando Ma-
drid y Barcelona de representar un 22% del 
VAB de España, en 1940, a un 32%, en 1978, 
sobre todo como consecuencia del fuerte pro-
ceso de concentración que se registra en Ma-
drid. El segundo grupo de provincias con una 

9  Se parte de una síntesis inicial de lo recogido en distintos 
documentos y artículos (SERRANO, 1978, 1981, 1999, 
2000, 2002, 2010, 2011) sobre lo que han sido los princi-

participación destacada en el VAB de 1978 van 
a ser Valencia, Vizcaya, Sevilla, Asturias y Ali-
cante, si bien a mucha distancia de las anterio-
res, y concentrando en su conjunto un 18% 
adicional del VAB; lo que nos lleva a que siete 
provincias españolas concentraban la mitad del 
VAB producido en España, en 1978, mientras 
que las siete con menor participación llegaban 
en su conjunto al 2,5%, con una diferencia de 
20 a 1 entre las primeras y las últimas. Tam-
bién se constata la intensidad del crecimiento 
de los principales municipios generadores de 
áreas metropolitanas a lo largo del período 
1940-1978, pudiéndose apreciar, en particular, 
la intensidad de dicho crecimiento para el caso 
concreto de los municipios de Madrid y Barce-
lona. Esta dinámica vino acompañada de cre-
cientes problemas para las ciudades, para el 
acceso a la vivienda y los equipamientos, y 
para la ordenación de unos procesos especu-
lativos y de desorden urbano, que ni la Ley del 
Suelo aprobada en 1956, ni la reforma de 
1975, ni sus desarrollos, ni el planeamiento de-
rivado habían logrado atajar. Además, existen 
una serie de factores que llevan a un progresi-
vo descrédito de la planificación urbanística y 
territorial, que va siendo progresivamente sus-
tituida por la planificación sectorial, que se ma-
nifiesta mucho más útil para los objetivos impe-
rantes de primar sobre todo el crecimiento, tal 
y como habían establecido las recomendacio-
nes del Banco Mundial al respecto. El resultado 
es que las provincias más destacadas en po-
tenciales económicos, nivel de urbanización y 
existencia de áreas metropolitanas son las que 
presentaban un mayor dinamismo y relevancia 
en el Modelo territorial de 1978, en parte tam-
bién consolidado por la localización del volu-
men de inversiones públicas desarrolladas.

Desde 1978 a 2008 podemos definir tres gran-
des etapas diferenciadas en el proceso de 
transformación territorial, la primera de las 
cuales (1978-1986) recoge desde la «stagfla-
ción» (estancamiento-recesión con inflación) 
por la crisis del petróleo y la inestabilidad so-
cial, a la integración en la Comunidad Econó-
mica Europea (CEE); la segunda (1986-
1989/91) recoge desde la consolidación 
democrática y autonómica al inicio de lo que 
hemos denominado Cambio global (internet y 
caída de la URSS), caracterizado por una cre-
ciente importancia de la productividad y de la 
competitividad internacional; y, la tercera 
(1991-2008) caracterizada por la creciente 
mundialización y el predominio de la economía 

  pales elementos configuradores del Modelo territorial de 
2008, desde el final de la Guerra Civil hasta dicha fecha.
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financiero-especulativa con crisis sucesivas y 
en la que, para España, va a tener una gran 
importancia la Unión Monetaria (1999) el euro 
(2002) y la burbuja inmobiliaria potenciada 
desde la legislación de incidencia urbanística 
de 1996 y 1998.

El conjunto de estos treinta años se caracteri-
za por una transformación radical de la socie-
dad española, con una significativa mejora de 
la cohesión socioeconómica y territorial, pero 
acompañada, desde 1998, por una fuerte pro-
moción de la especulación urbanística y de la 
burbuja inmobiliaria que, junto a unos transpor-
tes dependientes del petróleo y a una baja efi-
ciencia en el uso de la energía, nos han lleva-
do a una creciente insostenibilidad ambiental. 

En todo caso, desde una perspectiva económi-
ca, si entre 1960 y 1978 se duplicaba la renta 
per cápita, este proceso se reitera práctica-
mente de nuevo entre 1978 y 2008. Sin em-
bargo, el fuerte crecimiento de la productividad 
que se produce entre 1960 y 1978 por el paso 
de una sociedad rural a una sociedad urbana, 
industrial y de servicios, no tiene paralelo en el 
período 1978-2008; fundamentalmente porque 
el crecimiento se apoya en gran medida en el 
sector constructor y en un sector servicios de 
baja cualificación, con un incremento muy re-
ducido de la industria de alta tecnología y de 
los servicios ligados al conocimiento. La impor-
tancia del sector constructor y de los servicios 
de baja cualificación está ligada a los vaivenes 
en el histórico problema del paro; un problema 
estructural de la economía española desde 
1960, que se incrementa con las burbujas in-
mobiliarias y las sucesivas crisis potenciadas 
por ésta (1980-1986; 1990-1993; 2008-2015?).

A nivel provincial persisten las diferencias de 
las provincias del norte-noreste con respecto a 
las del sur-noroeste en cuanto a potenciales 
económicos, si bien hay que señalar que se 
alcanza una mayor cohesión territorial desde 
la perspectiva socioeconómica al disminuirse 
las diferencias en los correspondientes poten-
ciales. Así, en 2008 habían pasado de 12 a 4 
—Lugo, Zamora, Ávila y Cuenca— el número 
de provincias que en 1978 tenían un peor nivel 
de potencial económico, si bien se mantenían 

10  España ha llegado a situarse, ilógicamente, como el país 
europeo con más kilómetros de autovías y autopistas y el 
que más kilómetros tiene también por número de habitan-
tes y parque automovilístico. Igualmente, somos el primer 
país europeo y el segundo del mundo, tras China, en 
longitud de red de alta velocidad. Adicionalmente, esta 
fuerte inversión en infraestructuras terrestres se ve acom-
pañada de una mayor inversión en infraestructuras aero-
portuarias, con actuaciones provinciales injustificables 

las diferencias entre el máximo y el mínimo en 
los indicadores correspondientes. En esta evo-
lución ha tenido un papel fundamental la entra-
da de España en la CEE, en 1986, y la partici-
pación de las distintas regiones españoles en 
los Fondos Estructurales y de Cohesión de la 
actual Unión Europea, que han permitido una 
transformación radical del capital productivo 
del país, siendo importante destacar la impor-
tancia que en este capital presentan las vivien-
das y las infraestructuras de transporte10.

Desde la perspectiva demográfica España, en-
tre 1978 y 1996 presenta un crecimiento medio 
del 0,3%, y una tendencia inicial hacia la asín-
tota estructural de unos 40 millones de habitan-
tes. Pero, en 1996, los cambios socioeconómi-
cos asociados al modelo de crecimiento citado 
generan un nuevo ciclo de crecimiento que se 
ve acompañado de fuertes flujos inmigratorios, 
y de una expansión del número de hijos por 
mujer (en parte debido a la mucho mayor tasa 
de fecundidad de las mujeres inmigrantes y a 
la riqueza virtual generada por la especulación 
inmobiliaria) que dan lugar a un crecimiento 
medio anual, entre 2000 y 2009, del 1,9%, mul-
tiplicando por más de seis el crecimiento del 
período 1978-1996 anterior. Y, territorialmente, 
hay una agudización de la concentración de la 
población en los grandes centros urbanos 
(áreas metropolitanas que se van transforman-
do en regiones funcionales urbanas) como Ma-
drid y Barcelona, los del litoral y de las islas.

Complementariamente, las transformaciones 
producidas en los usos del suelo y en el paisa-
je en España para el período considerado 
(1978-2008) muestran un descenso de la su-
perficie cultivada (–17%) representando en 
2008 del orden del 17% del total nacional; y 
también desciende la superficie de prados y 
pastizales (–11%) hasta representar un 7% del 
total nacional, aumentado la superficie forestal 
(+23%) siendo este uso el que ocupaba en 
2008 la mayor superficie del territorio español 
(18%), y el resto de usos (urbanos, artificiales, 
etc.) que se incrementan en un 15% y pasan a 
representar el 8% del territorio español. Pero lo 
más grave de esta dinámica es que se produce 
en el marco de una ausencia de procesos de 
ordenación del territorio por parte de muchas 

  desde la perspectiva de la demanda. Y similar situación 
nos encontramos en el campo de las inversiones portua-
rias, donde la concentración y cooperación entre puertos 
para atender a lo que sería la demanda potencial y los 
hinterland y foreland lógicos de un territorio como Espa-
ña, se ve sustituida por inversiones competitivas y dupli-
cadas entre puertos cuya rentabilidad socioeconómica es 
inviable incluso en el largo plazo.
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Comunidades Autónomas, siendo estos tardíos 
y muy insuficientes, salvo excepciones, con los 
casos más graves de Madrid y la Comunidad 
Valenciana, donde pese a las tensiones urba-
nísticas y territoriales, no se lleva a cabo nin-
gún proceso de ordenación del territorio11.

Como síntesis de la consideración de todos los 
indicadores tenidos en cuenta12 se puede se-
ñalar que, aunque las políticas autonómicas y 
las grandes infraestructuras de transportes de-
sarrolladas en el período 1978-2008 han ayuda-
do a un desarrollo territorial más homogéneo, 
disminuyendo el fuerte peso que tenían los 
grandes ejes (Cantábrico, Mediterráneo, Ebro) 
en esos potenciales, lo cierto es que las gran-
des infraestructuras y las grandes áreas urba-
nas siguen siendo determinantes en la configu-
ración del Modelo Territorial de finales de la 
primera década del siglo XXI, tal y como se 

11  Aunque se formulan planes o directrices, estos en esca-
sas ocasiones son aprobados y ejecutados; muchos do-
cumentos aprobados carecen de la imprescindible viabili-
dad económico-financiera, competencial y de gestión que 
posibiliten su desarrollo; existe una carencia real de ins-
trumentos para la concertación interadministrativa y para 
la participación pública; no hay garantías de la ejecución 
de las propuestas de intervención que se formulan, y en 
las áreas con tensiones (zonas metropolitanas y litoral) la 
ausencia de planes supramunicipales da lugar a proble-
mas crecientes, y a veces irreversibles, por la superposi-
ción de planeamientos municipales no coordinados. En 
este marco, finalmente, en enero de 2011, en la Comuni-
dad Valenciana se ha acabado por aprobar una Estrate-
gia Territorial que recoge «recomendaciones» para el 
desarrollo municipal y sectorial de incidencia territorial. 
Pero, en 2008 sólo el 41% de la superficie española con-
taba con planes regionales aprobados que afectaban al 
48% de la población tras 25 años de competencia auto-
nómica para la aprobación de estos planes. Y, a nivel 
subregional, la situación era todavía peor, con sólo un 
11% del territorio con planes aprobados y un 21% adicio-
nal con planes en tramitación.

12  Los elementos fundamentales considerados han sido, en 
primer lugar, los ligados a la productividad-competitividad 
y su comparación con el marco internacional, consideran-
do la evolución relativa de los principales factores que 
influyen en esa competitividad, como la I+D+i, el capital 
humano (cualificación y formación de la población), la 
evolución de la renta y su distribución social (paro, nive-
les de pobreza y de exclusión social), y el capital y con-
dicionantes físicos, así como los recursos y el patrimonio 
territorial; en segundo lugar se han tenido en cuenta los 
condicionantes infraestructurales, con particular referen-
cia al sistema de transporte; en tercer lugar, la evolución 
de la estructura urbana española y de su correspondien-
te sistema de ciudades, así como la evolución del parque 
inmobiliario, la consideración del acceso a los bienes pú-
blicos básicos (educación, salud, cultura, equipamiento 
de ocio y deporte), las condiciones del medio en que re-
side (población metropolitana, urbana, rural y en áreas 
desfavorecidas) y la calidad del medio ambiente para el 
bienestar. A partir de este marco se han definido los ejes 
potenciales de desarrollo, considerando la evolución, po-
tenciales y conjunto de ventajas comparativas definibles 
a nivel provincial y urbano, y sus líneas de tendencia.

13  Las 7 RFU definibles concentraban 19.624.302 habitan-
tes, a 1/1/2009 (42% de la población total de España); las 

aprecia en la FIG. 4. Modelo territorial que nos 
muestra unas regiones funcionales urbanas 
(RFU) y áreas metropolitanas (AM) en expan-
sión13, y con centros de las mismas que aumen-
tan su afección a distintas provincias limítrofes: 
Madrid respecto a Toledo y Guadalajara; Barce-
lona respecto a Girona y Tarragona; Valencia 
respecto a Castellón; Alicante con Murcia; Viz-
caya a Cantabria, Álava y Guipúzcoa; A Coruña 
con Pontevedra y el norte de Portugal; Zarago-
za a Huesca; Álava a Burgos; la conurbación 
Málaga-Almería-Granada-Cádiz; Sevilla respec-
to a Cádiz; o Valladolid respecto a Palencia14.

Como apreciamos, las zonas más dinámicas 
del territorio español se circunscriben a una 
serie de Ejes o Corredores entre los que pode-
mos destacar el del Ebro y el Eje Mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana y Murcia, integra-
do (aunque aun no plenamente) con el Medite-

  13 áreas metropolitanas concentran 8.004.610 habitantes 
(17% del total), y las 33 áreas urbanas definidas, 
3.707.127 habitantes (8% adicional). En total, estas áreas 
representan el 67% de la población española, mientras 
que la población residente en municipios previsiblemente 
rurales (menores de 2.000 habitantes) pasaba de 3,3 mi-
llones de habitantes en el año 1981, a 2,7 millones en el 
año 2008, perdiendo alrededor del 30% de su población, 
y pasando su peso con respecto al total nacional del 9%, 
en 1981, al 6% en 2008. Este proceso simultáneamente 
dio lugar a una reducción del 30% de explotaciones agra-
rias y a un importante incremento del tamaño medio de 
la explotación, tanto como consecuencia de los procesos 
de concentración parcelaria como por la propia dinámica 
asociada al abandono del campo.

14  El hecho más significativo en la transformación de la ur-
banización en España para el período 1978-2008, fue el 
crecimiento de las ciudades de tamaño medio (entre 
50.000 y 200.000 hab.) y medio-grande (entre 200.000 y 
500.000 hab.). De hecho, la población residente en las 
85 Áreas Urbanas y Metropolitanas que se definen para 
1978 y 2008, ha crecido, tanto en valor absoluto (cerca 
de 7 millones de habitantes) como en términos relativos 
(29%). En paralelo, el proceso de metropolitanización 
también ha crecido, tanto en el número de espacios que 
pueden ser considerados como tales por tamaño de po-
blación (mayor de 200.000 habitantes en su conjunto), 
por diversificación productiva y por integración funcional 
cotidiana, pasándose de las 15 áreas metropolitanas de-
finidas en 1981, a un total de 24 en 2008. Y el número 
de municipios integrados en estas Áreas Metropolitanas 
y en las Regiones Funcionales Urbanas ha pasado de 
204 a 534 y la población implicada de cerca de 20 a más 
de 24 millones, con un incremento de la población del 
orden del 24% entre 1981 y 2008. Especial dinámica hay 
que considerar en las áreas que crecen en mayor medi-
da que la media que, por orden, son las de los munici-
pios de Palma de Mallorca, Murcia, Málaga, Tarragona-
Reus, Castellón de la Plana, Alicante-Elche, Pamplona, 
Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, Granada, Sevilla, 
Madrid y A Coruña. Como se aprecia, las seis áreas más 
dinámicas se encuentran en el Eje Mediterráneo, desta-
cando igualmente la situación de Madrid que, pese a su 
tamaño, sigue concentrando población. En el otro extre-
mo cabe citar la pérdida de población del AM de Bilbao 
y el escaso crecimiento de otras tres áreas metropolita-
nas del Eje Cantábrico (San Sebastián, Santander y As-
turias).
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rráneo andaluz y con el corredor litoral en Ca-
taluña. Asimismo, se configuran otros ejes 
(Rías Bajas Gallegas; conexión Valladolid-Pa-
lencia-Burgos; sub-ejes Sevilla-Huelva y Sevi-
lla-Cádiz; sub-eje Málaga-Algeciras) con favo-
rables expectativas potenciales para el medio 
plazo, en 2008. Con un plazo mayor para su 
desarrollo se encontraría la consolidación ha-
cia el litoral andaluz del eje mediterráneo y la 
integración Galicia-Asturias-Cantabria-País 
Vasco en el eje Cantábrico.

En síntesis, en los treinta años transcurridos 
entre 1978 y 2008, la transformación territorial 
de España ha sido tremendamente amplia y 
las infraestructuras han jugado un papel muy 
importante (aunque decreciente y terminando 
por situarse en niveles que podemos conside-
rar de despilfarro para algunas de ellas) en la 
urbanización y en los cambios del paisaje. Se 
hna producido también una mejora de bienes-
tar de la población (mejora de su esperanza de 
vida, niveles de formación y cualificación, nivel 
de renta, empleo y actividad) llegando a pau-
tas similares a las medias europeas. Los nive-
les de equipamiento y dotación accesibles (lo 
que podemos denominar renta social) también 

han mejorado sensiblemente, aunque todavía 
alejados de la media de los países más desa-
rrollados. Sin embargo, esta evolución tiene 
sus claro-oscuros desde el punto de vista terri-
torial, ya que aunque las desigualdades territo-
riales han disminuido en el período, éstas si-
guen siendo significativas entre Madrid, País 
Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón La Rioja, y 
Baleares, y el resto del territorio español; y 
Madrid se ha distanciado relativamente del 
resto de España en muchos de los indicadores 
utilizados. Y, desde la perspectiva de la soste-
nibilidad ambiental, el modelo de transforma-
ción española 1978-2008, presenta una evolu-
ción de la huella ecológica claramente 
negativa, fundamentalmente por el fuerte in-
cremento en los consumos energéticos asocia-
dos a los principales elementos implicados en 
esta transformación (actividad económica y 
edificaciones de bajas eficiencias energéticas, 
modelo territorial propiciador de la ciudad dis-
persa, con alta necesidad de movilidad en au-
tomóvil, y predominio total del transporte por 
carretera). El litoral mediterráneo y las zonas 
de influencia de las grandes regiones funcio-
nales urbanas (Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Bilbao, etc.) presentan los mayores ni-

FIG. 4/ Regiones funcionales urbanas, áreas metropolitanas, áreas urbanas, ejes de desarrollo, usos del suelo, 
espacios protegidos y tendencias de expansión del crecimiento en el modelo territorial de 2008

Fuente: SERRANO & al. (2010).
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veles de insostenibilidad y sufren graves y 
fuertes procesos de deterioro ambiental y pai-
sajístico por la urbanización. 

Por último, en los grandes espacios del inte-
rior peninsular, la insuficiencia de una «masa 
crítica» hace difícil la articulación de los siste-
mas urbanos. Sin embargo, las ciudades pe-
queñas y medianas de estos territorios no es-
tán en absoluto exentas de atractivos para el 
desarrollo de determinadas funciones urba-
nas: menores niveles de congestión, proximi-
dad a un entorno natural de calidad, riqueza 
del patrimonio histórico, menor intensidad de 
conflictos sociales, etc. En todo caso, en el 
desarrollo de sus potencialidades, estas ciu-
dades están muy vinculadas a la evolución de 
los espacios rurales circundantes, que repre-
sentan la inmensa mayoría de la superficie de 
España, es donde se encuentran los ámbitos 
de mayor interés ecológico y los espacios de 
mayor biodiversidad y riqueza y, por último, en 
ellos se localizan numerosos bienes patrimo-
niales, arqueológicos y culturales de elevado 
interés. Pero presentan diversidad de proble-
máticas15, atendiendo a sus diferentes cultu-
ras geográficas, que dependen tanto de las 
tensiones que la sociedad urbanizada hace 
gravitar sobre cada una de ellas (tensiones 
migratorias hacia las áreas urbanas, procesos 
de colonización por segundas residencias, po-
líticas agrícolas impuestas y subordinadas al 
enfoque urbano, etc.) como de la crisis que 
afecta al sector agrario desde el punto de vis-
ta productivo —representaba sólo del orden 
del 3% del PIB y menos del 5% del empleo 
total en 2008— y vienen caracterizados, de 
una manera genérica, por una actividad pro-
ductiva tradicionalmente ligada al sector pri-
mario, reducido nivel demográfico y baja den-
sidad poblacional; pero también por núcleos 
de población, normalmente de pequeño tama-
ño, y basados en arquitecturas populares ini-
cialmente asociadas a formas de vida tradicio-
nales, en la actualidad en desaparición; y 
también, por una ausencia de capacidad, me-
dios, cultura urbanística y territorial adecua-
das para la gestión o reacción administrativa 

15  Es posible definir tres grandes grupos de áreas rurales: 
Áreas rurales frágiles, con pérdida de su base económi-
co-productiva, predominantemente en el interior peninsu-
lar y en zonas de montaña, despobladas y envejecidas, 
con muy baja productividad, bajos niveles de renta y un 
precario nivel de vida. Área rurales con un elevado grado 
de dinamismo en su desarrollo, favorecidas por diferen-
tes factores, principalmente relacionados con condicio-
nes físicas favorables o ventajas de localización: carac-
terísticas agroclimáticas favorables que permiten el 
desarrollo de una producción agrícola de calidad y ele-
vada productividad; existencia de una base industrial 
estable, vinculada muchas veces a la transformación de 

práctica ante las decisiones de los agentes 
externos o internos (públicos o privados); y 
ello pese a las competencias que las leyes 
teóricamente les confieren.

5.  Principales efectos previsibles 
sobre el Modelo territorial 
derivados del proceso de 
cambio global en el horizonte 
del 2015 para España

El Modelo definido para 2008 y la evolución 
seguida en el período 2008-2011, así como 
sus tendencias, han servido de base para con-
siderar las transformaciones previsibles para el 
período 2008-2015 bajo los tres Escenarios 
tenidos en cuenta. Se parte para ello de que el 
período 2008-2011 ha estado caracterizado 
por la crisis financiero-especulativa originada 
desde Estados Unidos, con repercusiones glo-
bales muy negativas, en particular en la UE y 
en España, donde la burbuja inmobiliaria y el 
apalancamiento de familias, empresas y sector 
financiero con el exterior, han llevado a un muy 
alto endeudamiento privado que se transforma 
también en público ante las actuaciones pues-
tas en práctica para combatir la crisis. El resul-
tado ha sido la imposición de planes de ajuste 
a este país, a partir de mayo de 2010, que 
necesariamente inciden en los Escenarios de-
finidos para España en el horizonte de 2015, 
atendiendo a los siguientes factores:

•  Endeudamiento y demanda privada. Alto 
endeudamiento y apalancamiento del sector 
no financiero (cerca del 140% del PIB de 
deuda) y de las familias y del sector financie-
ro españoles (más del 80% del PIB de deu-
da cada uno) asociado a hipotecas baratas y 
concedidas con reducidas restricciones, a la 
adquisición de bienes de consumo por enci-
ma de sus posibilidades corrientes de pago, 
y a unos tipos de interés muy reducidos y 
con una inflación también muy reducida por 
las importaciones deflacionistas asiáticas. 
Aunque los tipos de interés siguen siendo 

  producciones agrícolas, condiciones favorables para el 
desarrollo del turismo (en particular, en zonas del litoral 
peninsular, de deporte de alta montaña o en las islas); o 
situación de proximidad física a las grandes aglomera-
ciones urbanas, unida a un nivel elevado de calidad del 
entorno natural, que les hace atractivos como espacios 
de ocio de las poblaciones urbanas y, en una etapa pos-
terior de evolución, de residencia permanente. Y áreas 
rurales intermedias, con algunas de las características 
de las dos primeras y evolución previsible tremendamen-
te diferenciada de unos territorios a otros, y muy depen-
diente de la dinámica del sector primario y de las ayudas 
al mismo.
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reducidos, este endeudamiento dificulta la 
inversión productiva y la compra de vivienda, 
así como presiona al consumo a la baja, ali-
mentando la recesión por el lado de la de-
manda, y el déficit fiscal por la disminución 
de los impuestos recaudados.

•  Crisis del sector bancario, tanto por el alto 
endeudamiento exterior, como por los ries-
gos excesivos —hipotecas y derivados— 
que le ha llevado a una alta morosidad16. La 
sobrecapacidad bancaria17 y su endeuda-
miento exterior obligan a una restructuración 
del sector, cerrando oficinas y reduciendo 
personal, y dificultan la oferta de crédito, 
contribuyendo a alimentar la recesión econó-
mica. Muchos municipios de reducido tama-
ño se están quedando sin oficinas bancarias 
y sin formas de gestionar pensiones, ingre-
sos o retirada de fondos en el propio munici-
pio, lo que contribuye a su regresión.

•  Déficit y endeudamiento público. Proble-
mas asociados a la sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas por alto déficit y endeuda-
miento que, aunque de menor magnitud que 
el del sector privado —del orden del 70%— 
está incidiendo en unos altos tipos de la deu-
da en los mercados, con fuerte incremento 
de la prima de riesgo frente a Alemania. Este 
endeudamiento se ha producido tanto por 
inversiones y gastos desproporcionados y no 
siempre eficientes, como por la fuerte reduc-
ción de los ingresos de las administraciones 
públicas, derivadas de la caída de la deman-
da y de la actividad en el sector de la cons-
trucción-vivienda, así como por el fuerte in-
cremento de los gastos derivados del 
crecimiento del desempleo y del encareci-
miento de la deuda pública. El endeuda-
miento más el déficit están teniendo fuertes 
consecuencias: la reconversión del empleo 
público, la fuerte reducción de las inversio-
nes, tanto nueva como de reposición en bie-
nes y servicios públicos, y la paulatina de-
gradación de los servicios asociados a la 
sociedad del bienestar, procesos negativos 
que previsiblemente se incrementarán hasta 
2015, en el bienio 2012-2013 para intentar 
cumplir el objetivo del 3% de déficit, y, pos-
teriormente, para llegar al 0% elegido por el 
Gobierno actual. Estos procesos se produci-
rán en mayor medida en las comunidades 
autónomas y municipios más endeudados y 
dependientes del sector inmobiliario: Castilla 
la Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y 

16  El Banco de España señala que el sector financiero es-
pañol —bancos y cajas de ahorro— mantiene, a finales 
de 2011, unos 176.000 millones de euros de activos in-
mobiliarios «potencialmente problemáticos». También 
señala que, entre enero de 2008 y junio de 2011 el sec-

Baleares; y las ciudades de Madrid, sobre 
todo, y Barcelona Valencia, Zaragoza y Má-
laga, en cuanto a volumen de deuda, y en 
los municipios litorales y de segunda resi-
dencia, en cuanto a porcentaje del déficit 
sobre sus ingresos corrientes.

•  Baja competitividad y déficit exterior. 
Fuerte déficit exterior derivado del saldo ex-
portaciones-importaciones, asociado a una 
baja competitividad histórica internacional, 
producida por los altos costes relativos de 
producción, la baja productividad y la eleva-
da inflación diferencial. Aunque el saldo de la 
balanza de pagos ha mejorado por la mejora 
relativa de la competitividad exterior al redu-
cirse los costes relativos del trabajo, con la 
reducción del déficit corriente, la fuerte de-
pendencia energética sigue siendo un factor 
muy negativo y determinante del negativo 
saldo histórico. Esta dependencia y el incre-
mento de precios de la energía son dos de 
los principales riesgos sobre los Escenarios 
futuros españoles que previsiblemente se-
guirán incidiendo de forma muy negativa 
hasta el año 2015.

•  Mercados y precio de la energía. España 
depende casi al 100% de sus importaciones 
de petróleo, gas natural y uranio, y cerca de 
un 80% de las de carbón en un mercado en 
el que se espera que se mantenga la actual 
tendencia al incremento de los precios de la 
energía, y en particular del petróleo. De he-
cho, el consenso se sitúa en una estabiliza-
ción de los precios del petróleo, para 2012, 
en los actuales niveles entre 100 y 120 $/
barril Brent, aunque con una tendencia cre-
ciente a largo plazo y una fuerte incertidum-
bre sobre su evolución a corto, por los ries-
gos geopolíticos de Irán y del resto de países 
productores, y por la previsión de la devalua-
ción del tipo de cambio del euro frente al dó-
lar hacia 1,2 €/$, que va a implicar un incre-
mento de la factura energética para toda la 
UE y para España —SERRANO (2010). Las 
grandes aglomeraciones y la ciudad disper-
sa, así como los archipiélagos y las áreas 
menos accesibles sufrirían en mayor medida 
las dificultades derivadas del incremento del 
precio del petróleo, con ventaja relativa para 
las ciudades compactas y de tamaño medio.

•  Sistema de transportes. El papel que histó-
ricamente ha tenido sobre el Modelo territo-
rial y sobre la evolución socioeconómica re-
lativa de unos territorios respecto a otros 

  tor ha dedicado 107.000 millones a provisiones. El sa-
neamiento necesario se estima en unos 50.000 millo-
nes.

17  La sobrecapacidad se estima en alrededor del 20%, con 
un exceso de unos 45.000 trabajadores.
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—tanto positiva, como positiva para unos te-
rritorios y negativa para otros— no es inde-
pendiente del propio nivel de complejidad de 
las redes y sistemas asociados (a mayor ex-
tensión y complejidad, los efectos margina-
les de las nuevas actuaciones son significa-
tivamente decrecientes). En 2012 podemos 
hablar de un sistema de transporte sobredi-
mensionado, pero con carencias en el trans-
porte de mercancías por ferrocarril y su inte-
gración portuaria, y en el transporte público 
metropolitano. Se ha producido, y se man-
tendrá una fuerte ralentización de las nuevas 
infraestructuras y servicios de transporte 
previstos para estar en funcionamiento en el 
horizonte del 2015, por lo que los cambios 
en las ventajas comparativas territoriales ac-
tuales serán reducidos en un marco de unos 
muy elevados potenciales territoriales del 
sistema, con sobrecapacidad en muchos 
ámbitos.

•  Turismo. Tras la reducción de visitantes que 
supuso la crisis global iniciada en 2008, se 
ha vuelto a la senda de incremento cuantita-
tivo de los turistas extranjeros, superándose 
los 53 millones de visitantes en el año 2010, 
pero con las mismas debilidades que se han 
ido perfilando a lo largo de los últimos 15 
años. Se mantiene, por lo tanto, la necesidad 
de mejorar la productividad del sector y de 
introducir modificaciones en el mismo que 
permitan asegurar su sostenibilidad económi-
ca y empresarial a largo plazo. Como señala 
el FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2011) la pérdi-
da relativa de competitividad del sector en 
España se debe en gran parte al empeora-
miento de su sostenibilidad ambiental, y de la 
calidad aportada al sector por sus recursos 
humanos y naturales. Pero en la situación de 
consolidación fiscal y ajuste, asumida como 
única política del Gobierno, no es factible 
prever la disposición de los recursos necesa-
rios para la reconversión de los destinos ma-
duros (áreas turísticas degradadas de las is-
las y del Mediterráneo, fundamentalmente). 
Además, el encarecimiento de la energía va 
a ir acompañado de un encarecimiento para-
lelo del transporte que no va a dejar de tener 
repercusión sobre la afluencia vacacional a 
nuestras costas y, muy particularmente, so-
bre la de fines de semana y puentes. En todo 
caso la inestabilidad de los países competi-
dores en el Mediterráneo permiten estimar 
una evolución positiva del turismo extranjero 
(beneficiando a los archipiélagos, al turismo 
cultural, gastronómico y de calidad de redu-
cidos ámbitos litorales mediterráneos) y ne-
gativa del turismo nacional (perjudicando a 
las áreas litorales mediterráneas más masifi-
cadas, destino de este turismo).

•  Disminución de los potenciales asocia-
dos a la I+D+i para el incremento de la pro-
ductividad ante la fuerte reducción en los 
presupuestos de las administraciones públi-
cas y del sector privado en este capítulo, y el 
abandono de muchas de las acciones e in-
vestigaciones iniciadas. Aunque la I+D+i, en 
2010, representó el 1,39% del PIB, frente al 
1,35% de 2008, ello fue debido a que el PIB 
ha disminuido en mayor medida que los gas-
tos en I+D+i, por haber habido una política 
del Gobierno de preservar esta partida pre-
supuestaria de la reducción generalizada de 
las mismas, lo que hace que haya seguido 
siendo creciente hasta 2010, aunque no en 
el sector privado. A partir de 2011 el decre-
mento se acelera. Las CCAA con porcentaje 
de gasto sobre el PIB mayor que la media, y 
mayores potenciales, son Madrid, Navarra, 
País Vasco y Cataluña; aunque en las que el 
porcentaje sobre dicho PIB ha mejorado más 
que la media, entre 2008 y 2010, han sido 
Andalucía, Cantabria, Illes Balears, Aragón, 
Murcia, La Rioja y Asturias, pero mantenién-
dose todas ellas todavía muy por debajo de 
la media nacional del PIB dedicado a la 
I+D+i.

•  Fuerte cierre de empresas. Entre 2008 y 
2011 se han perdido 171.663 empresas (5% 
del total de 2008), de ellas el 13% de 1 a 99 
asalariados, el 21% de las de 100 a 999 y el 
6% de las de más de mil asalariados, siendo 
las de sin asalariados, que representan el 
55% del total, las únicas que han incremen-
tado su número en un 2%. El comercio con-
centra el 24% de las empresas, el resto del 
sector servicios el 54%, la construcción el 
15% y las industrias el 7%. En 2011, salvo 
Girona, que incrementa su número de em-
presas en el período (+12,8%), la crisis está 
presente en el resto de las provincias: Ma-
drid acumula el 29% de las empresas, ha-
biendo sufrido un 3,4% de pérdidas, aunque 
inferior al 5% que representa la media nacio-
nal; junto a Barcelona, Valencia, Alicante, 
Sevilla, Málaga y Murcia, acogen el 51% del 
total de empresas, con una pérdida en total, 
excluida Madrid, del 6,0%, superando la me-
dia nacional. Las provincias con mayor pérdi-
da porcentual de empresas son Murcia, Las 
Palmas, Ávila, Gipuzkoa, Castellón, Almería, 
Alicante, Tarragona, Toledo y Granada.

•  Especialización funcional. Desde el primer 
trimestre de 2008 al cuarto de 2011 la agri-
cultura ha incrementado su peso en la ocu-
pación total, del 4 al 5%, la construcción ha 
pasado del 13 al 7%, la industria del 16 al 
14% y el sector servicios del 66 al 74%, 
mostrando cómo son la construcción y la in-
dustria (en gran parte por su relación con la 
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construcción) los que están sufriendo en ma-
yor medida las consecuencias de la crisis. 
Estas cifras previsiblemente se moverán 
sólo marginalmente en el período 2012-
2013, afectando negativamente a la indus-
tria, por la crisis, que recuperará peso, junto 
a la construcción, para el período 2014-
2015, fundamentalmente por la demanda 
externa de viviendas, una vez se produzca la 
fuerte reducción de precios previsibles para 
2012 y 2013 a la luz de las últimas medidas 
tomadas, en 2012, por el Gobierno, respecto 
al sector bancario. Territorialmente, la espe-
cialización funcional por ocupados registra 
cambios significativos, como el de Almería, 
que pasa a tener la máxima especialización 
(nivel 3) en el sector agrícola, perdiendo 
toda la especialización que tenía (nivel 2, en 
2008) en construcción. Con nivel 2 de espe-
cialización en 2011, se encuentran Zamora 
(construcción), cambiando su especializa-
ción agraria (nivel 2 en 2008); en industria 
Álava y Navarra (que pasa del nivel 1 al 2, 
desde 2008 a 2011); y, en servicios, Las Pal-
mas, Sta. Cruz de Tenerife, Málaga y Madrid, 
de las cuales Sta. Cruz de Tenerife y Málaga 
han incrementado su nivel de especializa-
ción desde el nivel 1 de 2008. Con nivel 1 en 
el sector servicios, en 2011, aparecen Illes 
Balears, Cádiz y Sevilla, manteniendo la es-
pecialización de 2008; variando de nivel se 
encuentra Salamanca, que pierde su nivel 1. 
En el sector industrial, en 2011, con media 
especialización (nivel 1) aparecen Gipuzkoa, 
Soria, La Rioja, Burgos y Teruel de los que 
Soria y Teruel han incrementado su especia-
lización desde 2008; por el contrario, Barce-
lona ha perdido su nivel 1 de especialización 
en el período. Con nivel 1 en construcción, 
en 2011, se encuentran Ciudad Real, Sego-
via, Lugo, Cáceres, Illes Balears, Soria, Ta-
rragona, Lleida y Ávila, habiendo incremen-
tado su especialización en el período Lugo, 
Soria y Lleida; y habiéndola reducido Grana-
da, Murcia y Almería. Por último, en el sector 
agrícola, en 2011, avanzando en su nivel de 
especialización funcional, aparecen Huesca, 
Murcia y Cáceres; se mantienen Huelva y 
Cuenca; y disminuyen Córdoba (0), Zamora 
(0), Jaén (1) y Lugo (1). La especialización 
funcional de los ocupados, y su variación, es 
significativa para la prospectiva por la distin-
ta productividad asociada al empleo en los 
distintos sectores.

•  Transformaciones en el uso del suelo y 
en la regulación urbanística. En la actual 
situación española el suelo urbanizable está 
en exceso en prácticamente todo el territorio 
nacional. El OSE (2010 y 2011) en sus Infor-
mes sobre Sostenibilidad (véase sobre todo 

el de 2010) señala que el planeamiento ur-
banístico vigente en las áreas urbanas su-
pramunicipales, que son las que presentan 
un mayor potencial de expansión, tiene cla-
sificado una cantidad de suelo para el poten-
cial desarrollo urbano, que casi duplica la 
ciudad existente en las mismas. La SECRETA-
RÍA DE ESTADO DE VIVIENDA (2011) señala 
que las 79 capitales de provincias y ciuda-
des mayores de 100.000 habitantes, que cu-
bren del orden del 4% de la superficie de 
España, acogen del orden del 42% de la po-
blación española y que, entre 1987 y 2006, 
incrementaron la superficie «artificializada» 
en un 44%, atendiendo al planeamiento ur-
banístico vigente en los mismos, presentan 
un suelo urbanizable más el urbano no con-
solidado, que representan una superficie del 
orden del 82% del suelo urbano consolidado; 
es decir, el planeamiento urbanístico vigente 
suponía un incremento de la ciudad histórica 
que, en media, supera el 80% para este con-
junto de municipios. Ello da lugar a una edi-
ficabilidad total para las áreas a desarrollar 
de cerca de 390 millones de metros cuadra-
dos, con una potencialidad de cerca de 1,9 
millones de viviendas. De ellas, según el in-
forme citado, se han materializado un 22% y 
quedarían por edificar cerca de 1,5 millones. 
Pese a estos datos, la incidencia del proble-
ma del paro en España, y los graves proble-
mas de las administraciones territoriales 
para cubrir sus gastos corrientes sin los in-
gresos que la burbuja inmobiliaria les había 
venido proporcionando a lo largo del período 
1997-2007, están llevando, de una forma 
creciente, a que muchas administraciones 
territoriales, y el actual Gobierno, estén pro-
moviendo la desregulación urbanística y la 
promoción de la construcción, como una de 
las vías de salida a la actual crisis. Tratan de 
reproducir el proceso de reactivación de 
1996, pero olvidan que la situación ahora no 
es comparable estructural ni funcionalmente 
a la de 1996, ni por la magnitud de los sue-
los urbanizables o urbanos no consolidados, 
cuya edificación no se ha materializado, an-
tes citados, ni por el volumen de suelo en 
poder del sistema financiero con una valora-
ción muy superior al actual valor de merca-
do. En todo caso, hay un fuerte exceso de 
suelo sobrevalorado con pocas posibilidades 
de ser desarrollado en la mayoría de las 
áreas de posible expansión urbanística has-
ta que el exceso de viviendas no encuentren 
salida en el mercado a precios muy inferio-
res a los actuales (respecto a la media del 
2007, en el segundo trimestre del 2011 los 
precios de vivienda nueva habían bajado del 
orden del 6%, frente al 22% de los de la se-
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gunda mano, con una media cercana al 
15%, lo que implica que, previsiblemente, 
reste una bajada del orden del 20% de me-
dia para toda España).

•  Sector inmobiliario. En paralelo a lo ante-
rior, el endeudamiento privado y la fuerte ex-
posición del sistema financiero español a la 
edificación dificultan nuevas inversiones in-
mobiliarias, sobre todo las de base especu-
lativa. Y sin ésta, la demanda solvente para 
la creación de nuevos hogares, junto a la de-
manda exterior turístico-residencial, difícil-
mente van a llegar a las 300.000 viviendas al 
año (Escenario extremo), ante un parque de 
viviendas del orden de 27 millones, con me-
nos de 17 millones de hogares o, lo que es 
lo mismo, con más de 10 millones de vivien-
das en segunda residencia, inversión espe-
culativa o ruina/abandono rural, en el que el 
número de viviendas en venta potencial, a 
finales de 2011, se podía estimar en del or-
den de un millón ochocientas mil, entre nue-
vas y de segunda mano. No obstante, tanto 
la oferta como la demanda presentan una 
diferenciación territorial muy marcada, con 
espacios en los que se pueden prever diná-
micas muy diferenciadas, tenidas en cuenta 
en la definición de los respectivos Modelos 
territoriales. Así, el área de Madrid-Toledo-
Guadalajara, el litoral mediterráneo, algunas 
islas y los entornos de las mayores áreas 
metropolitanas, son las zonas más críticas 
es cuanto a exceso de oferta. No obstante, 
la visión dominante en el sector promotor 
considera la crisis actual como coyuntural, y 
sus aspiraciones son volver a activar lo an-
tes posible un nuevo ciclo expansivo, lo que 
exige que los precios se sitúen en niveles 
acordes con las nuevas circunstancias so-
cioeconómicas del país, estimándose que su 
bajada, artificialmente retenida en lo que se 
refiere a las nuevas viviendas en posesión 
de promotores, inversores especuladores y 
sistema financiero con capacidad de resis-
tencia tienen todavía un recorrido a la baja 
que prácticamente duplica —según se ha 
señalado antes— la producida desde los ci-
tados máximos históricos, sobre todo en las 
áreas (arco mediterráneo, periferia de las re-
giones funcionales urbanas, áreas de segun-
da residencia) en las que el desequilibrio 
oferta-demanda es mayor a los precios re-
gistrados. Además, la crisis y el inevitable 
empobrecimiento relativo que va a significar 
para la sociedad el ajuste fiscal, van a impli-
car una salida al mercado de actuales se-
gundas residencias, que van a presionar a la 
citada bajada de precios, y va a ser una ré-
mora adicional para la regeneración de las 
áreas degradadas.

•  Reducción del PIB y de la renta per cápi-
ta. Tras estar en recesión la última mitad del 
2008 y todo 2009, pasando de tasas de va-
riación anual del PIB trimestral desestacio-
nalizado, a precios de mercado, del orden de 
entre el 8,7% y 6,8%, entre 2001 y 2008, a 
cifras negativas entre 2009 y 2010, y del or-
den del 0,1% al 2,1% entre 2010 y 2011, 
este último año acaba con una nueva tasas 
inter-trimestral negativa, abocando a una 
nueva recesión para el primer trimestre de 
2012. Para 2012 y 2013 es previsible que se 
repita la situación de recesión de 2009 y 
2010, recuperándose lentamente el creci-
miento en 2014 y 2015. La renta nacional 
disponible neta, a precios de mercado, por 
habitante pasó de 13.519 €, en el año 2000, 
a 19.419 €, en el 2008, cayendo desde en-
tonces a 18.593 €/persona, estimada a 
31/12/2011. A corto plazo (2012-2013) se es-
pera que esta renta se reduzca por una re-
cesión más negativa que la evolución de la 
población, recuperándose lentamente a lo 
largo de 2014 y 2015, tanto por el crecimien-
to del PIB como por el estancamiento de la 
población.

•  Población. El último padrón provisional es-
pañol, a 1 de enero de 2011, registra más de 
cinco millones setecientos mil extranjeros, 
con un incremento de 400.000 extranjeros 
en el año 2010, respecto a una población 
registrada de unos 47,1 millones de residen-
tes, llegando a representar los extranjeros 
del orden del 12% de la población total. Aun-
que esta cifra, de indudable importancia, 
previsiblemente está sobrevalorada al no in-
corporar todas las bajas de los extranjeros 
que indudablemente han abandonado el 
país por la crisis desde 2008 (sólo se regis-
tra una disminución de unos diecisiete mil 
extranjeros en el año 2010) y por estar nor-
malmente el padrón inflado en sus cifras de 
población, lo cierto es que señala la magni-
tud de la incidencia del modelo potenciado 
desde 1996, importador de población de 
baja cualificación, tanto en el incremento de-
mográfico como, en la actualidad, en la mag-
nitud del paro y su estructura. Para el perío-
do 2012-2015 las previsiones medias son de 
un práctico estancamiento de la población 
en el Escenario medio, con reducción o au-
mento, respectivamente, en los otros Esce-
narios. Desde la perspectiva demográfica 
territorial los tres Escenarios tienen en cuen-
ta, modulándolo territorialmente, la reversión 
del ciclo de saldo inmigratorio, como conse-
cuencia del señalado fuerte aumento del 
paro y de las facilidades que la apertura de 
fronteras supone para la emigración al resto 
de la UE. Y, para el horizonte de 2015, el 
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Escenario medio prevé unos 47,5 millones 
de habitantes, con un incremento de pobla-
ción en: el área central (Toledo y Guadalaja-
ra); Vizcaya, Guipúzcoa y La Rioja; todo el 
litoral mediterráneo salvo Barcelona, Grana-
da y Cádiz; y en los archipiélagos. El resto 
de provincias permanecerían estables o per-
derían población, siendo esta pérdida máxi-
ma en Burgos y en el eje Lugo-Asturias-
Orense-León-Zamora-Palencia-Salamanca. 
Desde la perspectiva urbana, esta población, 
en cualquiera de los Escenarios, se sigue 
concentrando en las principales RFU, AM y 
AU, pasando a residir en éstas, en el Esce-
nario medio, el 71% de la población total de 
España, frente al 68% que lo hacía en 2008. 
Varias RFU afectan a más de una provincia 
y, algunas, a más de una comunidad autóno-
ma en su funcionamiento cotidiano. Las RFU 
de Madrid y Barcelona continuarán siendo, 
por su tamaño, los dos ámbitos con un ma-
yor porcentaje de población (entre los dos 
concentran del orden de la cuarta parte de la 
población total de España) pero su peso en 
el total tendería a estabilizarse en el período, 
en parte porque sigue incrementándose su 
área de influencia a provincias limítrofes que 
presentan un dinamismo demográfico mucho 
más acusado. Complementariamente, una 
gran parte del espacio interior español pre-
senta una clara tendencia a la desertificación 
y existen provincias como Soria y Teruel, y a 
un menor nivel, Cuenca y Huesca, con den-
sidades propias de áreas desertificadas.

•  Capital humano. En el Escenario medio 
para 2015 se prevé un ligero incremento de 
la población potencialmente activa (unos 
32,67 millones de personas potencialmente 
activas, representando del orden del 70% de 
la población total, con un punto más que el 
registrado en 2008) y una mejora de los ín-
dices estructurales de la población (índice de 
juventud, envejecimiento y dependencia) li-
gada al fuerte incremento de población inmi-
grante joven en el período 2000-2007. Pro-
ceso roto en la actualidad tras la crisis de 
2008 -y las altas tasas de paro asociadas- 
que ha iniciado un nuevo proceso de rever-
sión de las mejoras demográficas produci-
das hasta 2008, salvo en lo referido a la 
mejora radical registrada en los niveles de 
cualificación de esa población, que estaría 
en la línea de avanzar hacia el objetivo de la 
Estrategia UE2020 (mejorar los niveles de 
educación, en particular con el objetivo de 
incrementar al menos al 40% el porcentaje 
de personas de entre 30 y 34 años que dis-
pone de estudios de enseñanza superior, o 
equivalentes) pero con un fuerte desfase en-
tre la titulación de una población más cualifi-

cada, pero que se ve empleada en trabajos 
con sueldos que no se corresponden con su 
nivel de formación, lo que es también un aci-
cate para la emigración. También se prevé 
una mejora, con un acercamiento al objetivo 
de la EUE2020 de reducir el índice de aban-
dono escolar a menos del 10% para el 2020, 
en las altas tasas de fracaso escolar, cuyo 
valor en 2008 no era indiferente a la fuerte 
demanda de mano de obra sin cualificar que 
ha caracterizado el crecimiento económico 
español en el período 1998-2008, y que ha 
potenciado el abandono de estudios, o la de-
dicación parcial a estos, de muchos jóvenes. 

•  Fortísimo incremento del desempleo. En 
España el desempleo oficial (Encuesta de 
Población Activa del INE del cuarto trimestre 
de 2011) muestra cifras del orden de los cin-
co millones doscientos setenta mil parados 
(aproximadamente el 23% de la población 
activa, que se acerca al 49% para los jóve-
nes menores de 25 años y al 35% para la 
población extranjera) donde hay unos 1,58 
millones de hogares en los que nadie tiene 
trabajo, el paro de más de un año de dura-
ción supera los dos millones de personas, y 
se incrementan continuamente los que han 
agotado los dos años de seguro de desem-
pleo. Desde el primer trimestre del 2008 al 
cuarto del 2011 los parados se han incre-
mentado en unos tres millones cien mil per-
sonas, pasándose, en cuatro años, de una 
tasa histórica del 8,0% de parados a una ci-
fra 2,7 veces superior, lo que muestra tanto 
la magnitud de la crisis, como uno de los 
problemas estructurales que siempre se ha 
asociado a España, en lo relativo a su capa-
cidad de destruir empleo registrado, y a la 
fuerte temporalidad de éste, por el señalado 
peso que han tenido la construcción y los 
servicios no especializados en su modelo de 
desarrollo. Las previsiones, ligadas a las de 
la evolución económica, son las de un incre-
mento del paro en 2012 y 2013, que llegará 
a superar los seis millones de personas, y 
batirá el record de tasa de paro (24,6% en 
1994). Para 2014 y 2015 las previsiones me-
dias son de reducción de la tasa con reduc-
ción de la población activa ante la emigra-
ción de parados y la salida de personas de 
la búsqueda de empleo. Con una tasa de 
paro significativamente por encima de la me-
dia nacional se encuentran las provincias de 
Cádiz, Huelva, Almería, Las Palmas, Córdo-
ba, Málaga, Badajoz, Santa Cruz de Teneri-
fe, Granada, Sevilla, Jaén, Ciudad Real, 
Murcia, Castellón, Alicante, Albacete, Cáce-
res, Illes Balears, Toledo y Valencia. En to-
das ellas el peso de un sector servicios de 
baja cualificación y de la construcción expli-
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can en gran parte su situación y la problemá-
tica asociada al medio plazo, que requiere 
una importante reconversión de esta pobla-
ción y una transformación del modelo pro-
ductivo. Estas provincias coinciden casi en 
su totalidad con las que muestran una mayor 
sensibilidad a los Escenarios considerados. 

•  Preocupante aumento de las personas en 
riesgo de pobreza que se irán añadiendo a 
ese ya inmenso 21,8% de la población resi-
dente en España (en 2010 era el 20,7%) que 
los resultados de la Encuesta de Calidad de 
Vida del INE, de octubre de 2011, sitúa por 
debajo del umbral de riesgo de pobreza defi-
nido por la UE (ingresos por debajo del 60% 
del valor la mediana de los ingresos por uni-
dad de consumo personal). El empobreci-
miento de la población en determinados terri-
torios (las dos Castillas, Extremadura, Murcia, 
Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla presen-
tan las peores situaciones, destacando sobre 
todo Extremadura, Andalucía, Canarias y 
Ceuta en los citados indicadores de riesgo de 
pobreza) se acompaña del incremento muy 
significativo de las desigualdades entre los 
distintos grupos sociales y, sobre todo, de la 
pérdida de los beneficios de la sociedad del 
bienestar, cuyos servicios son progresiva-
mente puestos a disposición del mercado, 
aduciendo la incapacidad del sector público 
de atender a su financiación (incapacidad 
que al parecer no existe para otras activida-
des en beneficio del sector privado). La situa-
ción previsiblemente empeorará en 2012 y 
2013, estabilizándose en 2014 y producién-
dose una ligera mejoría en 2015.

•  Dotaciones y equipamientos territoriales. 
Su mejora, en España entre 1978 y 2008, 
gracias a las políticas autonómicas, ha influi-
do claramente en una distribución más ho-
mogénea del bienestar de la población y en 
una mejor capitalización relativa de los distin-
tos territorios, pero a veces este proceso ha 
ido ligado a una baja utilización del capital 
territorial creado y a una baja rentabilidad re-
lativa de los recursos utilizados, por sobredo-
tación o excesiva utilización de inversiones 
«escaparate», desligadas de su funcionali-
dad potencial. En todo caso, la mejora gene-
ralizada de las dotaciones ha mejorado el 
bienestar y la igualdad de oportunidades de 
la población residente en distintos territorios, 
entre 1978 y 2008. El problema actual se 
centra en los elevados gastos de reposición, 
mantenimiento y funcionamiento de estas 
dotaciones, sobre todo para las sobredimen-
sionadas para las necesidades reales, o las 
«escaparate», lo que previsiblemente llevará 
al deterioro y a la introducción de mecanis-
mos de copago de los servicios asociados, 

ante el déficit y necesidad de consolidación 
fiscal de las administraciones. Los problemas 
son mayores para las áreas menos pobla-
das, más endeudadas y más recesivas, con 
más paro y menos potencial de desarrollo, 
en las que se verá afectado el bienestar de 
la población y su atractivo relativo, incremen-
tando su riesgo de regresión.

•  Patrimonio natural y paisaje. La problemá-
tica ambiental ha pasado a un segundo pla-
no en las preocupaciones del Gobierno, y en 
los de la mayoría de comunidades autóno-
mas y ayuntamientos. La actual crisis ha lle-
vado a una reducción drástica de las inver-
siones en sostenibilidad en las principales 
economías del mundo, pudiendo estimarse 
que, en España, el recorte puede implicar 
una reducción del orden de los 4.700 millo-
nes de euros hasta el 2015, sólo en energías 
renovables y biodiversidad. Igualmente, des-
de la perspectiva normativa se anuncian 
cambios en la Ley de costas y en la Ley del 
suelo estatales sin haberse ejecutado sen-
tencias paradigmáticas, ni corregido los in-
cumplimientos ni las ilegalidades ligadas a 
estas materias en algunas Comunidades Au-
tónomas —véase Cabildo de Lanzarote 
(2010)— lo que generará tendencias muy 
negativas hacia el futuro, animando a nue-
vos incumplimientos que luego no son corre-
gidos ni castigados. Previsión pesimista que 
es también aplicable al agua, biodiversidad y 
paisaje, elementos fundamentales del patri-
monio territorial español, sobre los que el 
riesgo de cambios en las políticas o en las 
propias normativas, con retroceso para la 
sostenibilidad ambiental del desarrollo es 
muy elevado ante la absoluta primacía otor-
gada a la iniciativa y negocio empresarial 
privado. Los ámbitos más afectados van a 
ser nuevamente los más transformados en el 
período 1990-2006, que coinciden con ámbi-
tos atractivos para la transformación urba-
nística y de supuesta incentivación del turis-
mo y de la segunda residencia, aunque la 
demanda de ésta por parte de nacionales no 
tenga ninguna expectativa al horizonte de 
2015. No obstante, el litoral, las áreas de se-
gunda residencia cercanas a las grandes 
áreas metropolitanas, las zonas ligadas al 
esquí y los parques nacionales —según la 
declaración del Ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, para aprove-
char sus potenciales turísticos— son las 
áreas con un mayor riesgo potencial. Y las 
áreas de agricultura intensiva del litoral me-
diterráneo y las ya transformadas por el re-
gadío, son el otro conjunto de ámbitos con 
riesgos de transformación más significativa 
de su territorio y paisaje.
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Con las anteriores consideraciones, y partien-
do del Modelo territorial de 2008 y de la situa-
ción descrita para el período 2008-2011, así 
como de las tendencias detectadas, provincia-
les, regionales, nacionales, europeas e inter-
nacionales, podemos precisar los rasgos fun-
damentales esperables para el Modelo 
territorial de España 2015, en el que conside-
ramos Escenario más probable. En él, no to-
das las ciudades, comarcas, provincias o co-
munidades autónomas presentan en la 
actualidad la misma situación ni, por lo tanto, 
las mismas «ventajas comparativas» para su 
evolución a medio plazo ni para su transforma-
ción o atracción de nuevas inversiones. 

Los resultados provinciales de la influencia de 
cada uno de los factores considerados respec-
to a su situación en 2008 y los respectivos po-
tenciales para 2015, se recogen en la FIG. 5, 
donde se constata la mayoría de la reducción 
(flechas hacia abajo) frente al incremento rela-
tivo (flechas hacia arriba) de potenciales res-
pecto a 2008; y la concentración de los incre-
mentos, siempre acompañados de alguna 
reducción en algún potencial, en Madrid-Tole-

do-Guadalajara, en el País Vasco-Navarra-La 
Rioja, en el litoral Mediterráneo (Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Murcia Almería y Mála-
ga), en los archipiélagos (Baleares y Canarias) 
y, en menor medida, en el resto de litorales. 
Los ámbitos con mayor pérdida de potenciales 
se localizan en la Ruta de la Plata, en Lugo y 
Ourense, en Castilla y León, con la excepción 
de Valladolid y Burgos, en Huesca y Teruel, en 
Albacete, Cuenca y Ciudad Real y en las pro-
vincias interiores andaluzas más Cádiz.

En este marco, y sobre este Escenario más 
probable, se han estimado los efectos de lo 
que denominamos Escenario optimista y pesi-
mista, cuyos supuestos básicos son:

•  El Escenario que denominamos optimista 
asume una evolución, de 2012 a 2015, hacia 
un Modelo más centrado en actividades pro-
ductivas con una mayor base tecnológica y 
con un sector servicios más asociado al co-
nocimiento y a la calidad que a la restaura-
ción de bajo valor añadido. Mantendría el 
peso de 2008 de la I+D+i en la economía 
(1,4% del PIB, en 2015) y avanzaría hacia la 

FIG. 5/ Variaciones provinciales y sobre las áreas urbanas, en sentido e intensidad, de las tendencias presentes 
para el período 2012-2015 en los 14 factores más significativos con incidencia en el modelo territorial

Fuente: Elaboración propia a partir de SERRANO (2011).
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sociedad del conocimiento en el sector servi-
cios y hacia la industria de alta tecnología, 
con innovación propia, lo que implicaría un 
fuerte incremento de la productividad, sobre 
todo en los ámbitos con mayor peso de la 
I+D+i en el PIB y mayor tendencia de incre-
mento. Se asume que se produce una cierta 
recuperación económica global y europea 
que permite relajar las medidas de ajuste fis-
cal e invertir y mantener la sociedad del 
bienestar. Se supone que los precios del pe-
tróleo en el período 2012-2015 se situarán 
en el entorno de los 85 € el barril Brent spot 
(FOB) y se acepta una reducción de la de-
pendencia energética por la vía de la mejora 
de la eficiencia en el uso de la energía (in-
tensidad energética), del ahorro y de la po-
tenciación de las energías renovables, en las 
que el potencial de España es muy elevado, 
no sufriendo desventajas comparativas las 
áreas más vulnerables al precio energético. 
En turismo se asume la diversificación, rege-
neración y mejora del valor añadido en el 
sector, incluso con pérdida de demanda en 
las áreas más degradadas que tienen un tu-
rismo numeroso pero de saldo nulo o nega-
tivo para la economía española, con recon-
versión parcial del parque de segunda 
residencia y de uso turístico-inmobiliario. No 
empeoran, por tanto, los potenciales de las 
áreas más sensibles al fenómeno (archipié-
lagos y litoral mediterráneo). Aunque casi 
con una nula probabilidad, este Escenario 
asume que todas las infraestructuras previs-
tas en los distintos planes estatales o auto-
nómicos vigentes en 2010 se desarrollen 
con relativos retrasos en los plazos previstos 
en los mismos, incidiendo en un cierto recor-
te del desempleo en las provincias afectadas 
por estas infraestructuras. Igualmente se 
asume que se produce una reducción del 
número de municipios actuales, para asegu-
rar una gestión adecuada del territorio, y se 
establece el impuesto de bienes inmuebles 
como principal fuente de financiación munici-
pal, separando ésta de la nueva promoción 
urbanística, con la prohibición de convenios 
urbanísticos y la desaparición de las tasas 
municipales por licencias edificatorias. Igual-
mente asume una planificación territorial de 
los ámbitos supramunicipales con una ges-
tión autónoma de la misma.

•  El Escenario pesimista, hacia el que pare-
ce tenderse en mayor medida cada día, su-
pone que el ajuste fiscal va a seguir redu-
ciendo la capacidad de inversión y de 
mantenimiento de los bienes y servicios pú-
blicos, lo que va a exigir la introducción de 
medidas de copago, y va a significar pérdi-
das significativas en la sociedad del bienes-

tar y en el empleo asociado; además, se 
asume que la crisis, el paro y las necesida-
des financieras públicas empujan a reprodu-
cir el Modelo histórico ligado a la construc-
ción y a la expansión del turismo y segunda 
residencia masificada y de bajo valor añadi-
do, continuando la sobreoferta, sobre-urbani-
zación, disminución de precios y pérdida de 
calidad y de valor añadido unitario que, aun-
que con aspectos positivos a corto plazo, 
tiene un balance a medio plazo necesaria-
mente negativo en términos económicos, ur-
banísticos y ambientales. En energía se asu-
men unos precios del petróleo que 
evolucionan de 85 €/barril Brent spot (fob), 
en 2012, a 170 €/barril, en 2015, afectando 
negativamente a las áreas más vulnerables. 
En este Escenario se disminuye significativa-
mente el peso de la I+D+i en la economía (al 
1,1% del PIB, en 2015) y de los sectores en 
los que existen ventajas comparativas (reno-
vables, desalación-ósmosis inversa, alta ve-
locidad...) por disminución de la participación 
pública y privada en dicha I+D+i. En las in-
fraestructuras planificadas se asume una 
fuerte reducción de las inversiones como 
consecuencia de las exigencias de reduc-
ción del déficit público para España, y de las 
dificultades de conseguir financiación por las 
empresas que permitan alternativas de cofi-
nanciación público-privada. Desde la estruc-
tura y funcionamiento municipal, se asume la 
continuación del goteo de nuevos munici-
pios, sin resolver la incapacidad de gestión 
del 80% de los existentes. Se mantiene el 
negativo papel del urbanismo en la financia-
ción municipal y continúa la ausencia mayo-
ritaria de planificación territorial de ámbitos 
supramunicipales y la gestión autónoma de 
la misma.

Los Modelos territoriales resultantes de los 
tres Escenarios (optimista, pesimista y medio) 
no presentan grandes variaciones de una a 
otra hipótesis de transformación, para 2015, a 
la escala de este trabajo, si bien queda claro 
el importante papel que va a jugar en los mis-
mos la mundialización, el precio del petróleo y 
la dinámica propia de la Unión Europea, así 
como las limitaciones derivadas de la falta de 
recursos para la inversión, asociadas al ajuste 
fiscal exigido hasta 2015, como mínimo, que 
hacen que sean los potenciales territoriales ya 
existentes los que casi exclusivamente pueden 
tener un efecto territorial práctico en los Esce-
narios de 2015 (véase la FIG. 6). En todo caso, 
las sombras, presentes tanto en el Escenario 
optimista como en el pesimista (flechas hacia 
abajo) sobre el Modelo territorial previsible 
para este año son también las sombras del 
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modelo de crecimiento histórico de la econo-
mía española. Así, de nuevo la incidencia del 
problema del paro en España, la previsible 
evolución económica y los graves problemas 
de las administraciones territoriales para cubrir 
sus gastos corrientes sin los ingresos que la 
burbuja inmobiliaria les había venido propor-
cionando a lo largo del período 1997-2007, 
llevan a que sean muy pocas las mejoras pre-
visibles sobre el Escenario medio en el Esce-
nario optimista, concentrándose éstas en Ma-
drid, Barcelona, las tres provincias vascas y 
Navarra; y que, sin embargo, sean muy nume-
rosas las flechas hacia abajo, tanto en el Es-
cenario optimista como en el pesimista, por la 
pérdida relativa de potenciales de los territo-
rios respecto a la media nacional. En el Esce-
nario pesimista ninguna provincia mejora sus 
potenciales significativamente como para inci-
dir cualitativamente en los niveles correspon-
dientes del Escenario medio.

En cualquiera de los tres Escenarios contem-
plados para el 2015 los ámbitos espaciales de 
relevancia territorial sólo presentan pequeñas 
diferencias relativas, situándose, a un primer 
nivel, el conjunto de regiones funcionales urba-
nas (RFU) y áreas metropolitanas (AM) que 

seguirían articulando el territorio, a nivel inter-
nacional y nacional, con sus respectivas áreas 
de influencia. A un primer nivel, Madrid y su 
creciente influencia hacia Guadalajara, Toledo 
y, en menor medida Segovia; y Barcelona y su 
creciente influencia hacia Girona, Tarragona y 
Lleida. A un segundo nivel, se situarían las re-
giones funcionales urbanas que articulan el 
territorio español a una escala tanto nacional 
como, en menor medida, internacional: Valen-
cia y su extensión a Castellón y, por el interior 
y el litoral, hacia Alicante; Alicante con Murcia, 
que tienden a configurar un continuo metropo-
litano indiferenciado; Sevilla y sus corredores 
Sevilla-Cádiz, Sevilla-Huelva y Sevilla-Córdo-
ba; un País Vasco cada vez más integrado y 
urbanizado, con Bilbao-San Sebastián a la ca-
beza, y prolongaciones claras hacia La Rioja y 
Cantabria; y Málaga y sus prolongaciones lito-
rales hasta Almería y Gibraltar. A un tercer ni-
vel, se situarían las áreas metropolitanas de 
Zaragoza y sus leves ampliaciones hacia Llei-
da y La Rioja, siguiendo en este último caso el 
curso de las llanuras del Ebro; el Área Central 
Asturiana —Oviedo-Gijón-Avilés— todavía con 
escasa prolongación demográfica hacia Can-
tabria-País Vasco y hacia Galicia; Cádiz-Jerez; 
y el eje cada vez más definido entre Ferrol-A 

FIG. 6/ Modelo territorial más probable y tendencias sobre el mismo derivadas de las hipótesis del Escenario 
optimista y pesimista sobre los potenciales territoriales

Fuente: Elaboración propia a partir de SERRANO (2011).
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Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo que se pro-
longa en Portugal hacia Oporto. El resto de 
áreas metropolitanas significativas, cada vez 
con menores volúmenes de producción, equi-
pamiento, población, superficie y número de 
municipios integrados, quedan configuradas 
en el área de influencia de los municipios de: 
Las Palmas, Granada, Valladolid-Palencia, 
Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca y 
Córdoba. 

En el Escenario medio, el conjunto de RFU, 
AM y AU incluirían, en 2015, del orden del 9% 
de los municipios existentes en 2008 y con-
centrarían más del 70% de la población previ-
sible, creciendo a una media del 7% frente al 
3% del correspondiente total de España, se-
gún este Escenario. Continuaría, por lo tanto, 
el proceso de concentración de la población en 
las principales áreas urbanas, aspecto que se 
reitera en cualquiera de los tres Escenarios, 
siendo las AU las que tendrían una mayor tasa 
de crecimiento relativo en el Escenario medio 
y en el pesimista. En el mundo rural (entendido 
como municipios menores de 2.000 habitantes 
en 2008) continúa la regresión demográfica, 
que es mayor en éste que en el resto del terri-
torio, previéndose, para 2015, densidades me-

nores de 10, o incluso de 5 habitantes por ki-
lómetro cuadrado en los tres Escenarios, 
continuado su tendencia al envejecimiento de 
la población y a la disminución de su peso en 
la población activa y en el valor añadido glo-
bal; si bien su importancia ambiental, paisajís-
tica y de creciente interrelación con el medio 
urbano, le proporciona un interés creciente en 
la sostenibilidad del modelo, aunque los recur-
sos para potenciar esta sostenibilidad se ha-
yan supuesto decrecientes.

Una última consideración se centra en los pro-
blemas que plantean la ciudad dispersa y los 
principales ámbitos afectados por la misma 
(véase la FIG. 7) respecto a la reducida eficien-
cia ambiental, energética y de gestión de la 
urbanización y servicios públicos asociados, 
que, en una situación de crisis y de fuerte re-
ducción de los recursos de las administracio-
nes, sitúan al territorio en un grave riesgo de 
deterioro, fraccionamiento y degradación. Adi-
cionalmente, los problemas que el alza del 
coste del petróleo puede generar sobre los 
costes del transporte, el uso del automóvil y el 
propio coste energético derivado de la inefi-
ciencia del modelo, pueden llevar a que sea 
inaplazable la exigencia de que se produzca 

FIG. 7/ RFU, AM, AU y ciudad dispersa, con las tendencias de síntesis derivadas de los escenarios contemplados

Fuente: Elaboración propia a partir de SERRANO (2011).
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un replanteamiento claro del tratamiento del 
tema metropolitano en España y de la necesa-
ria coordinación y colaboración entre adminis-
traciones para un buen gobierno en estos terri-
torios.

En síntesis, las previsiones para 2015, mues-
tran una evolución territorial que, con mucha 
menor intensidad, continúa las pautas históri-
cas de transformación del espacio en España 
en los últimos decenios, con la concentración 
relativa de población y actividad en las zonas 
históricamente más favorecidas, proceso que 
se produce, en términos relativos, en cualquie-
ra de los Escenarios. En el optimista porque la 
mejora es más sustancial en estas áreas que 
en las relativamente deprimidas. En el pesi-
mista porque el empeoramiento relativo de las 
áreas más favorecidas no cambia sensible-
mente su peso relativo en el total. Los cambios 
son cuantitativamente mucho menos significa-
tivos que en el período 1978-2008 y el sobre-

dimensionamiento de las infraestructuras y 
dotaciones existentes hace que las nuevas 
jueguen un papel mucho menos importante en 
la transformación socioeconómica (salvo en el 
incremento del empleo en la construcción en 
las provincias en que se ha estimado que se 
realizarán las obras previstas) y en la mejora 
del bienestar de la población. Los niveles de 
equipamiento y dotación accesibles (lo que po-
demos denominar renta social) tienden a dete-
riorarse y a alejarse de la todavía no alcanza-
da media de los países más desarrollados, en 
los tres Escenarios. La crisis y los supuestos 
asumidos en el peor de los Escenarios, afecta-
rían muy negativamente a toda la población, a 
sus niveles de formación y de cualificación, y 
a sus niveles de renta, de empleo y de activi-
dad, llevando a España y sus regiones a un 
alejamiento de las pautas medias europeas, 
sobre todo en la España interior (salvo el área 
de influencia de Madrid, Valladolid y el eje del 
Ebro).
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